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Guatemala 17 de enero de 2013

Doctor
Bonerge Amílcar Mejía Orellana
Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
universidad de San Carlos de Guatemala

En cumplim¡ento de la resoluc¡ón emit¡da por la Unidad de Asesoría de Tes¡s de

fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, en la cual se me nombró como

asesore de Ia estudiante ALEJANDRA MAR¡A JOSÉ LÓPEZ BERBÉN, en Ia

elaborac¡ón del trabajo de tesis titulado: "EL CUMPLIMIENTO CON LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHO AMBIENTAL Y LA
TRANSFORMACIÓN DEL COLECTOR MUNICIPAL DE DESECHOS SóLIDOS
DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA EN RELLENO SANITARIO", con base al

Artículo 32 del Normativo para Ia elaborac¡ón de Tesis de Licenc¡atura en Ciencias

Juridicas y sociales y del Examen General Público, me permito exponer los

siguientes aspectos:

El conten¡do científico técn¡co de la investigac¡ón: Consiste en un

análisis de la necesidad de transformar el colector municipal de la ciudad de
Guatemala en Relleno Sanitario.

ll. Los métodos empleados en el desarrollo de este trabajo de tesis
fueron: lnductivo, deductivo, analítico y sintético. Y entre las técnicas
utilizadas se encuentran las f¡chas b¡bliográf¡cas científicas y la encuesta.

lll. La contribuc¡ón cientif¡ca del trabajo: Establece de forma adecuada la

necesidad de dar cumplimiento a las normas internacionales de derecho
ambiental.

LTAD DE CIEI.ICIAS
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Lic. Manuel de Jesús Huite Montenegro
11 ave. 7-38, Z. 1 of. 305, Nivel 3 Anexo Edif. Recinos Tel.

222028'17 col. 5252

lV. La autora del traba¡o de mér¡to señala entre sus conclus¡ones: La
inexistencia de un relleno sanitario en Guatemala.

V. Las recomendaciones: Son coherentes con el cuerpo del trabajo
espec¡almente en cuanto a sugerir la transformación del colector municipal
en relleno sanitario.

La bibliografía utilizada: Es favorable y extensa en torno a los I'bros y
legislación consultada para la realizac¡ón de este tema.

He guiado personalmente a la sustentante durante todas las etapas del proceso

de investigación científica, aplicando los métodos y técnicas aprop¡adas, utilizando
una redacc¡ón apropiada para resolver la problemática esbozada; con lo cual
comprueba la h¡pótesis planteada conforme a la proyección científ¡ca de la

investigación.

El trabajo de tesis en cuest¡ón, reúne los requisitos legales, prescritos, razón por la

cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de que el m¡smo pueda continuar
el irámite correspondiente, para su posterior evaluac¡ón por el Tribunal
Examinador en el Examen Público de Tesis, previo a optar al grado académico de
Licenciado en C¡encias Jurídicas y Sociales.

Atentamente,
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t"'"'üffiói{6 fiS'esoniA DE TEsts DE LA FACULTAD DE ctENclAS JUR|DIcAS y sooALES.
Guatemala, 22 de enero de 2013.

Atentamente, pase a la LICENCIADA ROSA ALBINA BAñOS GONZÁLEZ, para que proceda a
revisar el trabajo de tesis de la estudiante ALEJANDRA ItARh JOSE LóPEZ BERBÉN,
intitulado:'EL CIJMPLIMIENTO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHO
AMBTENTAL y LA TRANSFoRMAoIóN DEL colEcroR MUNtctpAL DE DESEcHos
sóLrDos DEL [,luNtctpto DE GUATEMALA EN RELLENo sANrrARro".

l,,le pérmito hacer de su conocimiento que está facultada para realizar las modificac¡ones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la ¡nvest¡gación, asim¡smo, del título del trabajo de
tesis. En e¡ dictamen correspondiente deberá cumplir con los requisítos establecidos en e¡
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en C¡encias Jufdicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido
científico y lécnico de la tesis, la metodología y lécnicas de investigación ltilizadas, la
redacción, los cuadros estadísticos sifueren necesarios, la contribución científlca de la misma,
las.conc¡usiones, las recomendaciones y la b¡bliografia ut¡lizada, si aprueban o
trabajo de ¡nvest¡gación y otras consideraciones que estimen pertinentes'. /

DR, BONERGE
JEFE DE LA ASESORíA

eban el

cc.L,n¡dad de Tesis
BAMO/iyr.
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Guatemala, 12 de febrero 20'13.

Doctor

Bone¡ge Amílca¡ lvlejía Orellana

Jefe de la Unldad de Tesis

Facullad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Su despacho.
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Po¡ este ¡nedio me dirijo a usted, con el propósito de informar que de conforrnidad con el

nombramienio de fecha veinlidós de Enero del año dos mil lrece, en donde se r¡e designa como

REVISOR para asesorar a la bachiller ALEJANDRA MARÍA JOSÉ LOPÉZ BERBÉN, respecto a su

trabajo de tesis intitulado "EL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE

DERECHo AMBTENTAL y LA TRANSFoRMAC|óN DEL coLEcroR MUNtctpAL DE

DEsEcHos sóLtDos DEL MUNIctpto DE GUaTEMALA EN RELLENo sANrrARro"

El trabajo desarrollado por la Bachiller ALEJANDRA N¡ARíA JOSÉ LOPÉZ BERBEN, es de suma

importancia abarca¡lo, debido a la problemática actual, como lo es la falta de protección al medio

ambiente y la necesidad de tener una refo¡ma ambiental en materia del manejo de los derechos

sólidos debido a que existente una ambigua y poco practica en el manejo de díchos residuos,

provocando inconvenientes al medio ambienté nacional y a la salud de las personas que tienen

contacto directo con esla fo¡ma de trabajo, el colector de desechos sólidos, ubicado en la ciudad

,fta. Calle 8-85 zona 11 de Mixco Planes de Minerwa 6

Teléfono:,12168948
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Colegiado. 3611

cap¡tal de Guatemala, más conocido como basurero de la Zona 3, no constjtuye más que eso, u¡

mlector de basura, que recibe como único tratamiento, la fund¡c¡ón de capas ¡úianas de concreto

para poder seguir colocando en el navel inmediato superiol o superficie de dicha capa, más

desechos o basura.

Este trabajo de iesis demuestra la nece$dad de converti el colector de desechos sólidos de la

Zona tres del municipio de Guatemala, en relleno sanitario, tal como lo exigen las normas sobre

manejo de basura y el derecho ambiental intemaciona¡, establecido en el protocolo de Kioto.A su

vez esta invest¡gación demuestaa:

' Los efectos negat¡vos de la inex'stencia de un relleno sanitado en la c¡irdad de Guatemala.

* La fundamentación legal sobre rellenos sanitarios que en mater¡a de derecho ambiental existe.

* ldentifica los problemas ambientales de contam¡nación que afectan por el co'ector de basura en
la Zona 3 del municip¡o de Guatemala

t ldeñt¡fica cuales son los efecios que causa la contaminación de desechos sól¡dos y líqu¡dos en el
aúe, agua y tierra.

En consecuenc¡a, clns¡dero que el presente trabajo tiene un conten¡do doctrinario, legal y técnico y

que contribuye a que esiudiosos sobre este tema, y motivan a profundizar aún más en esta

problemática que puede afectar a todos las personas quienes tienen un contacto directo o ¡nd¡recto

con esta problemática, por lo que reitero que la Bach¡ller Alejandra Maria José López Berbén uülizó

la metodología y técnicas de ¡nvesiigación adecuadas como lo son el método induct¡vo, fichas

4ra. Call€ 8-q.5 ,.-ona 11 de Mixco Planes de Mine¡r¿ 6

Tclófono: 42168948



I,ICE,NCIADA. ROSA ALI}INA I]ANOS GONTAT,FZ

Colegiado. 361 I

bibliográficas y entrevistas, una redacción congmente con los hallazgos, y encuentro aceptables

las conclusiones, recomendaciones y la bibljogratía ut¡lizada, por lo que considero que cumple con

los ¡equis¡tos que para el efecto establece el Artículo 32 del ñormativo v¡gente de la Facultad de

cienc¡as Jurldicas y Sociales de ¡a Unive6idad de San Carlos de Guatemala, y em¡to el presente

dictamen de rev¡sor en forma favorable, para que pueda continuar con el t.ámite conespondiénte,

para su posterior evatuación po. el Tribunal Exam¡nador en el Examen Público de Tesis, previo a

optarelgmdo académico de Licenciada eñ C¡encias Jurídicas y Sociales.

Atentamente,

LICENCIADA. BA
3611 TICENCIADA

Itr¡" E'¡* 9',."¿1"'
!{ASOOADO Y Xol'Alto

4ta. Calle 8J5 z¡rn l l de Mixco Planes de Minena 6

Teléfono: 42168948
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ciü¿a¿ Utivñltuia, zona 12

GU!\I'EMALA. C.A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDlCAS Y SOCIALES. Guatemala.22 de
¡¡ayo de 20'13.

Con vista en los diciámenes que anteceden, se alrtoriza la mpresión del trabajo de tesis de la

CStUdJANtC ALEJANDRA N4ARiA JOSE LOPEZ BERBEN. IIIUI¿dO EL CUNNPLIIMIENTO CON

LAS NORI\¡AS INTERNACIONALES DE DERECHO AI\,48 ENTAL Y LA TRANSFORI\¡ACION

DEL colEcroR [4uNtcipAl DE DESECHOS sóLtDos DEL t\4uN]c pto DE GUATE|\4ALA

EN RELLENO SANITARIO. AdícLr os: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis

de Licenclatura en Cienclas JLrridicas y Soclales y de Examen Genera Público.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio deriva del compromiso del Estado de Guatemala de velar por

el medio ambiente; especialmente, en relación con la apl¡cación de normas

reglamentarias a nivel mun¡cipal para garantizar tal meta.

Convertir el botadero de basura o desechos, que se Iocaliza en el perímetro del casco

urbano en la ciudad de Guatemala, en un verdadero relleno sanitario; no sólo es

obligación del Estado sino un comprom¡so de todos. Esta transformación tendría como

resultado, la garantía de protección al ambiente, que se menciona anteriormente.

En consecuenc¡a, esta es la problemática que se aborda dentro del presente contenido,

que fue orientado por la siguiente hipótesis la: La l\.4un¡c¡pal¡dad de Guatemala debe

convertir el colector de desechos sól¡dos de la zona tres del municip¡o, en relleno

sanitario, tal como lo exigen las normas sobre manejo de basura y el derecho ambiental

¡nternacional, para dar cumpl¡miento a las normas ambientales, porque el Estado de

Guatemala se ha comprometido, dicha hipótesis fue comprobada durante el desarrollo

de la investigación.

Este trabajo se divide en c¡nco capítulos: el primero, cont¡ene lo relat¡vo a los aspectos

generales de los desechos; el segundo, la administración municipal, de donde se

origina la necesidad de crear un relleno sanitar¡o; el tercero, lo relativo a los botaderos

de desechos; en el cuarto capítulo se mencionan los diferentes convenios y pactos

(i)
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internacionales de derecho que ha signado el Estado de Guatemala en materif'-6e-,.'it\'r'-'
derecho ambiental; el quinto y último, el cumplimiento con las normas inlernacionales de

derecho ambiental y la transformación del colector municipal de desechos sólidos del

municipio de Guatemala en relleno sanitario.

Los objetivos planteados fueron alcanzados debido a que se enfatizó en la necesidad de

convert¡r el colector de desechos sólidos de la zona tres del municipio de Guatemala en

relleno sanitario. Además, determinaron los efectos negativos de la inex¡stencia de un

relleno sanitario en la Ciudad de Guatemala. También se analizó la fundamentación

legal acerca de rellenos sanitarios que en materia de derecho amb¡ental existe. Y,

finalmente, se identificó los problemas ambientales de contaminación que afectan,

como consecuencia el colector de basura en la zona tres del municipio de Guatemala.

Los métodos de investigac¡ón empleados en el desarrollo de la investigación fueron: el

¡nductivo, el deductivo, el analítico y el sintéiico. Las técnicas de investigac¡ón, ¡ncluyen

la observación científica que se emplea en todo el contenido, así como las fichas

bibliográficas y documentales.

Es preciso señalar que, con investigaciones serias y con la naturaleza de la que se

propone, se engrandece a la academia, porque cualquier estudio que profundice el

conocimiento del derecho, sirve a las generaciones posteriores que optan

vocacionalmente por la profesión.

(iD
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CAPíTULO I

l. Aspectos generales sobre desechos

1.1. Concepto de desechos

Para desarrollar el tema sobre botaderos y rellenos sanitarios a nivel mun¡c¡pal, se hace

preciso primero, exponer sobre el tema de desechos.

Los desechos son el producto de la relación del hombre con el ambiente, por lo que se

puede tomar como: "Todo mater¡al descartado por la acción humana, que no teniendo

utilidad inmediata se transforma en indeseable"l.

Los desechos, son producto de las actividades humanas al cual se le considera de

valor igual a cero por el desechado. No necesariamente son odoríficos, repugnantes o

¡ndeseables; eso depende de su origen y composición.

Normalmente se les coloca en lugares previstos para la recolecc¡ón de manera que

puedan ser canal¡zados a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar.

Por desechos también se enciende aquella fracción de residuos que no son

' PROARCA, Guía manejo desechos sólidos. Pág. '15.

1



aprovechables y que por lo tanto deben

sanitarios o ambientales.

Suele clasificarse en gases, líquidos y sólidos; además, por su or¡gen, en orgánicos e

inorgánicos.

"En los últimos años las naciones del mundo industr¡alizado han cuadriplicado su

producción de desechos domésticos, ¡ncrementándose esta cifra en un dos o en un tres

por ciento por año. El volumen de producción de desechos es inversamente

proporcional al nivel de desarrollo del pais que se trate. Diariamente consumimos y

t¡ramos a la basura gran cantidad de productos de corta duración, desde los pañales

del bebé hasta el periód¡co"2. En Guatemala, no se puede decir que no exista esta

misma problemática de la que se habla en la cita hecha.

"Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura

doméstica, s¡endo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el producto"3.

Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se olvida el problema; a partir de ahí es

asunto de los municipios.

Estos tienen var¡as posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución económica y

peligrosa); incinerarla (costosa pero también contam¡nante); o separarla en plantas de

tratamiento para reciclar una parte y convertir en abono los residuos orgánicos.

? lsaoel He"áez y co aooradores Residuos urbanos y medio ambiente. Pág. 51.

2



Esta sería una solución mucho más ecológica, pero también más costosa. Este

soluciones aún no se aplican en países como Guatemala.

1.2. Definición de desechos

El diccionario en línea, señala por desechos: "Cosa que sobra o resto inserv¡ble que

queda de algo después de haberlo consumido o trabajado: los desechos de la comida

se echan a la basura"a. Se cree que la definición apuntada es relativa a los sobrantes

de algunas actividades, no obstante en algunos casos, los desechos los constituyen

objetos que ni siquiera se han usado y se encuentran en la condición en que fueron

fabricados, como el caso de algunos medicamentos que encontrándose en fase de

descomposición, al no haber podido ser comercial¡zados, s¡mplemente se desechan.

En este ejemplo, los medicamentos no son res¡duos, puesto que se encuentran en su

condición or¡ginal, por ello se cree que la definición que se busca difiere un poco de la

expuesta por lo mencionado.

Otra definición importante la const¡tuye la siguiente: "Residuo que se desecha de una

cosa. Cosa que no sirve para quien se hizo"5. Esta definición que en realidad brinda

dos acépciones del término también redunda en lo dicho de la anterior.

Herráes señala que es: "Toda materia que genera la actividad humana y que no será

a www diccionariojurid icoenlínea.com (cuatemala, noviembre de 2012).
" RAE. D¡cc¡onar¡o de la Real Academ¡a Española. Ed. Espasa, España, 2007. Pá9. 458.

3



utilizable en ninguna circunstancia por lo que ha pasado a ser basura"6.

Se cons¡dera que de todas las definiciones apuntadas, la más importante es ésta últ¡ma

por cuanto se considera más aplicable a la materia que se pretende exponer en este

estudio.

1.3. Clasif¡cación de los desechos

como se menc¡onó en su oportunidad, los

orgánicos e inorgánicos. A esto se puede

desechos peligrosos.

desechos pueden ser considerados como

agregar otra clasificación que es la de los

Desechos orgánicos: todo desecho de or¡gen biológico, que alguna vez estuvo

vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos

de la fabricac¡ón de alimentos en el hogar, etc.

Desechos inorgánicos: todo desecho de origen no biológico, de origen industr¡al

o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc.

Desechos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que

constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial,

por ejemplo: material méd¡co infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias

quimicas corrosivas, etc.

4

6lsabelHerréez y colaboradores. Ob, Cit. Pág.51.



Según su or¡gen, Ios desechos se pueden clasificar en:

Desechos dom¡c¡l¡arios: Basura proveniente de los hogares y/o comun¡dades.

Desechos industriales: Su origen es producto de la manufactura o procéso de

transformación de la materia prima.

Desechos hospitalar¡os: Desechos que son catalogados por lo general como

residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e ¡norgánicos.

Desechos comerc¡ales: proven¡entes de ferias, oficinas, tiendas, etc. y cuya

composición es orgán¡ca, tales como restos de frutas, verduras, cartones,

papeles, etc.

Desechos urbanos: correspondiente a las poblaciones, como desechos de

parques y jardines, mob¡l¡ario urbano inservible, etc.

Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de or¡gen humano que ya no

tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre.

Desechos de clasificación: El papel y el cartón son de or¡gen orgánico, s¡n

embargo, para propósitos de reciclaje deben ser tratados como ¡norgánicos por

el proceso particular que se les da. La excepción son los papeles y servilletas

con residuos de comida que se consideran como material orgánico.
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Otros t¡pos de desechos, como los propios del metabolismo humano, también \.t:, t2'
orgánicos, sin embargo son manejados a través de las redes de saneamiento y no a

través de esquemas de recolecc¡ón y disposición final.

1.4. Desechoshospitalarios

Esta clasificación de los desechos en hospitalarios y no hospitalarios esta basada en

los criterios adoptados por la Organizac¡ón Mund¡al de la Salud (OMS), los cuales

establecen que la sangre y los líquidos corporales de todos los pacientes deben de ser

considerados potencialmente infectantes.

"La mayoría de los desechos pel¡grosos generados por las ¡nstalaciones de salud son

bioinfecciosos, sin embargo no se manejan con las mismas prevenciones y recaudos

que se aplican ante los químicos y los radioactivos, a pesar de que estadísticamente se

ha comprobado que son la pr¡nc¡pal fuente de accidentes y de infecciones

nosocomiales"T

Los desechos sólidos hospitalarios pueden clasificarse a su vez en comunes y

peligrosos.

Comunes: Son aquellos desechos generados princ¡palmente por las actividades

admin¡strativas, aux¡l¡ares y generales, que no corresponden a ninguna de las

'tbid. eag. sz.



doméstica e implican las mismas prácticas de higiene en su manejo y transporte.

lncluye comida, papeleria, envases y otros.

Peligrosos: Son aquellos desechos producidos en las ¡nstalaciones de salud que

de una forma u otra pueden afectar la salud humana o an¡mal y el medio

ambiente

Quím¡cos: Son desechos generados durante las actividades auxiliares de las

Instalaciones de Salud y que no han estado en contacto con fluidos corporales,

n¡ con agentes infecciosos. Constituyen un pel¡gro para la salud por sus

caracteristicas propias, tales como corrosividad, reactividad, inflamab¡l¡dad,

toxic¡dad, explosividad. También se incluyen en esta categoría los fármacos

vencidos que presentan características similares de pel¡grosidad. Los desechos

quimicos por sus característ¡cas, se dividen en:

lnflamables

Corrosivos

Reactivos

Tóxicos

Citotóxicos

Explosivos



Rad¡act¡vos: Se considera a cualquier tipo de residuo con

rad¡activas o contaminadas con radionúclidos. Son generados en

investigación química y biológica, en laboratorios de anális¡s

servicios de radiología y de medicina nuclear.

{;y,,,
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clínicos, en los

Especiales: Son todos aquellos desechos no incluidos en las categorías

anteriores y que por alguna caracteristica part¡cular necesitan un manejo

diferente. Se con6ideran desechos especiales, entre otros, los siguientes:

Desechos de gran tamaño y/o d¡fícil manejo.

Contenedores presurizados.

Desechos proven¡entes de la construcción de obras civiles.

Fármacos vencidos que no clasjfican como péligrosos.

Maqu jnaria obsoleta.

La falta de segregación (separación de acuerdo a su clasificación) de los desechos

bioinfecciosos, o su ejecución inadecuada, aumenta la cantidad de desechos

peligrosos.

Cuando los desechos comunes entran en contacto con estos, se vuelven también

pel¡grosos, lo que implica a su vez un aumento del riesgo para el personal de salud y la

población en general.



Los desechos bioinfecciosos (infecciosos y patológicos) deben

bolsas rojas. Los que puedan drenar líquido deberán segregarse

contenedores rígidos e impermeables.

Los desechos punzocortantes son la causa directa del mayor número de accidentes,

por lo que su manejo debe ser muy cuidadoso, deben segregarse todos los

punzocortantes y agujas en recipientes plásticos.

El tratamiento final incluye: sistemas de tratamiento para los DSH/Peligrosos:

Desinfección por inc¡neración

Desinfecc¡ón por tratamiento químico.

Estos dos tratamientos se aplican para el manejo de los residuos hospitalarios

peligrosos de acuerdo al l\¡inister¡o de Salud Pública y Asistencia Social.

Acuerdos internacionales para el manejo de desechos sólidos peligrosos. Guatemala a

ratificado, diferentes convenios internacionales sobre el manejo de desechos sólidos

pel¡grosos entre ellos se puede mencionar: Acuerdo regional sobre movimientos

transfronterizos de desechos sólidos, Basilea, 1999; Convenio de Estocolmo, residuos

persistentes, 2001; Convenio de Rótterdam en 1998; entre otros. Y muchos de ellos,

comprometen al Estado para establecer una protección jurídica real para el med¡o

ambiente.

f\iii *::
ser seoreoadoF.€n a¡\"i
preferiblemente én "'



1.5. Problemát¡ca de los desechos

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades,

sobre todo para las grandes urbes así como para el conjunto de la poblac¡ón del

planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el

consumismo han acrecentado mucho la cant¡dad de basura que se genera; lo anterior

junto con el ¡neficiente manejo que se hace con dichos residuos (quemas a c¡elo

abierto, d¡sposición en tiraderos o vertederos ¡nef¡cientes) provoca problemas tales

como la contaminación, que resume problemas de salud y daño al ambiente, además

de provocar conflictos sociales y polít¡cos.

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en su

proceso de extracc¡ón, son por lo general, procedentes de países en desarrollo. "En la

producción y consumo, se ha empleado energía y agua. Y sólo 7 países, que son

ún¡camente el 21ok de la población mundial, consumen más del 50% de los recursos

naturales y energéticos de nuestro planeta"s.

La sobreexplotación de los recursos naturales y el ¡ncremento de la contam¡nación,

amenazan la capacidad regenerativa de los s¡stemas naturales.

Por otro lado, s¡ el aumento del consumo no cesa, la cantidad de basura reciclada

nunca llegaría al nivel de la basura producida. Desde la jmplementac¡ón de los

3lb¡d. Pág s3.
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s'stemas de rec¡claje, no disminuyó la cantidad de basura, sino que ha aumentadF{roF-ili

el aumento constante del consum¡smo. 
t"<'¡1" 
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De esta forma, la supuesta solución se convert¡ría en solo un paliat¡vo y una forma de

organ¡zar los desechos para abaratar los costos de las materias primas. De todas

maneras, el reciclaje se ha convertido en una teoría que aunque no funciona

actualmente, se presenta como una posibilidad a futuro.

Abandono de neumáticos usados en el campo, una mala práct¡ca de eliminar desechos.

Muchas cosas se t¡ran cuando ya no se necesitan. Todos los días la gente echa restos

de comida y montones de papel en tachos o bolsas para los recolectores. A veces,

nosotros o algún pariente tiramos un suéter viejo o los desgastados neumáticos de un

vehiculo. Y de vez en cuando convertimos en chatarra algo grande, como una nevera o

incluso un automóvil

"Hace muchos años habría sido de menos de un k¡logramo; hoy es aproximadamente

de 45 kilogramos. En un año, su aporte de desechos sólidos se elevaria a casi una

tonelada. Y como en Estados Unidos viven más de 200 millones de personas, la nación

tiene una montaña de desperdicios (cerca de 3,600 millones de toneladas por año) que

requieren su recolección y eliminación. Los desperdicios son materiales que ya no

podemos usar en comercios, industrias, n¡ ningún otro s¡tio. En realidad son valiosos

recursos, pero aún no hemos aprendido a utilizarlos de nuevo con el mayor provecho"e.

11
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Esto se realiza reutilizándolos, es decir, usándolos como mater¡a

nuevos productos útiles. Por ejemplo, el hierro y el acero

devolverse a las fund¡ciones y usarse nuevamente. El vidrio de las

descarrado pueden

botellas desechadas

puede convertirse en oiras botellas. Con los per¡ódicos que se tiran cabe hacer

productos de papel.

No obstante, la mayoría de los desechos se elimina simplemente colocándolos

algún lado. Habría que eliminarlos de modo que no dañaran el ambiente, pero

siempre se hace.

Estamos desarrollando nuevos modos de elim¡nar los residuos. Pero constantemente

debemos aprender más acerca de cómo volverlos a utilizar, para poder conservar los

recursos naturales, tales como la madera y los metales.

Los residuos sólidos, Ilamados también desperdicios, tienden a aumentar cada año,

conforme cambian los háb¡tos de v¡da y los procesos de fabricac¡ón. Mucha gente llama

a estos materiales basura. Pero este término debería referirse sólo a desechos de

al¡mentos orgánicos: sobras de carne, cáscara de papas, etc.

En c¡erta época, los desechos de alimentos de los hogares, restaurantes, mercados de

al¡entos y fabr¡cantes de productos alimenticios componían casi dos tercios de todos los

desperdicios de una nación tecnológica moderna. Pero los métodos nuevos de

industrial¡zación de alimentos han reducido la cantidad de residuos de com¡da. Entre

tanto, se han popularizado nuevos métodos de envasar. En consecuencia, la cantidad

de desechos de papel ha aumentado rápidamente. Hoy en día, el papel representa

en

no
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alrededor de la mitad de todos los desperd¡c¡os recogidos. Otros residuos só\dos-- :,'

incluyen goma, plástico y una aparentemente ¡nfinita var¡edad de objetos y materiales.

Los res¡duos acarreados por líquidos también tienen que ser retirados de los hogares y

otros sitios. Los desechos del cuerpo humano se incluyen en las aguas residuales; a

través de conductos llamados cloacas, estos desechos liquidos se transportan a

plantas u otros sitios. Se los ltala pata el¡minar materias contaminantes peligr osas.

Luego se descargan en rios y lagos para convertirse en parte de nuestros recursos

hídricos.

Hay desechos sólidos de alta peligrosidad, como el caso de los desechos hospitalarios,

los cuales deben ser manejados con precaución.

Estos desechos, aparte de ser una fuente de contaminac¡ón atmosférica también se

conv¡erten muchas veces en un factor contaminante de los cuerpos de agua superficial

y también subterránea, debido a que pueden incluir una gran variedad de sustancias

quím¡cas que frecuentemente se infiltran a través del suelo.

En las áreas urbanas, fuera del área metropolitana, los residuos sólidos están

compuestos en su mayoría (63%) de mater¡a orgánica altamente biodegradable.

Hay desechos sólidos de alta peligrosidad, como el caso de los desechos hosp¡talar¡os,

los cuales deben ser manejados con precauc¡ón debido a que representan un peligro,

al poder propagar enfermedades, o causar intox¡caciones.

IJ
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otro problema que ocasionan los desechos sólidos cuando son depositados 
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calles y canales de drenajes pluviales, es que con las lluvias y vientos, estos son

arrastrados y acumulados en los desagües y tuberías, provocando su obstrucción y

finalmente ocasionando inundaciones en las calles y demás vías públicas, durante las

épocas l¡uv¡osas.

Los mayores productores de basura a nivel mundial son : Estados Unidos, Corea del

Sur, Japón y Canadá. Aún asi en los países desarrollados cada vez se adoptan

medidas para que la basura cause menos efectos y daños al medio amb¡ente y se

toman med¡das como: reciclaje, compostaje ó la incineración como lo hacen en Suec¡a

que se ha vuelto lider en producc¡ón de energía a través de incinerar.

Los principales datos que se tienen de la basura en Latinoamérica vienen

principalmente de Méx¡co, desafortunadamente lvléxico no tiene índices de ser un país

con una gran cultura en el manejo de la basura, por lo tanto no se le puede cons¡derar

un pais l¡mpio, la mayoria de la basura que se tira minuto a minuto va a dar a Io que

comúnmente se le llama Relleno Sanitar¡o. Otro país que también causa un daño

ecológ¡co bastante fuerte es Perú, una empresa imporiante señaló que el 83% de los

residuos que causa este país es lanzado al medio ambiente.

La quema a cielo ab¡erto de basura municipal ocasiona la em¡s¡ón de distintos

contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente

de la disposición de desechos sólidos.

14



1.6. Métodos para la eliminac¡ón de desechos sólidos

Sigu¡endo lo que determina el Reglamento de Rellenos Sanitarios aplicados en Costa

Rica, referidos en el Manual de Derecho Ambiental de la UICN, los métodos ut¡l¡zados

para la eliminación de Desechos son los siguientes

El¡minación in situ, de los res¡duos domésticos: Consiste en la trituración de

los residuos que luego son eliminados por el sistema de alcantarillado, dicho

sistema exige la coordinac¡ón con el dispositivo de mantenimiento de

alcantarillado y aguas residuales.

Depós¡to a cielo ab¡erto: Es el más negat¡vo, pero por desgracia el más

utilizado por ser el más económico, del cual se desprende una serie de riesgos

san¡tar¡os como la contaminación de aguas subterráneas y contaminac¡ón

atmosférica.

lncineración: Sistema mediante el cual los residuos son quemados en plantas

de combustión, el calor es aprovechado en la generación de energía y en el

secado de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sin

embargo es muy costoso y genera contaminación atmosférica.

Relleno san¡tar¡o: Es el Sistema mediante el cual diariamente los desechos

sólidos se depositan, acomodan, esparcen y cubren, empleando maquinaria,

cuyo fin es preven¡r y evitar daños a la salud y al amb¡ente, en espec¡al a los

15



cuerpos de agua, los suelos, la atmósfera, y daños a la población

propagación de insectos y enfermedades, daños al ornato y la

pueblo.
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1.7. Contaminación del med¡o amb¡ente que provocan los desechos sólidos

Allaby, apunta que contam¡nación s¡gnifica: "Alteración directa o indirecta de las

propiedades radiactivas, biológicas, térm¡cas o físicas de una parte cualqu¡era del

med¡o ambiente, que puede crear un efecto nocivo o potencialmente nocivo para la

salud, supervivencia o bienestar de cualquier especie viva".1o Como es evidente, la

contaminación es una situación provocada por la intervención del ser humano en la

naturaleza.

Según la concepción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Soc¡al, División de

Saneamiento Ambiental, se ent¡ende por Contaminación: "La presencia en el medio

ambiente de uno o más contaminantes, o cualquier combinación de ellos, que

perjudique o molesten la vida, la salud y el b¡enestar humano, la flora y la fauna o

degraden Ia calidad del aire, del agua, de la tierra, de los bienes, de los recursos de la

Nación en general o de los particulares".ll

1o l/lartínez Solórzano, Edna Rossana, Apuntes de derecho ambiental, Pág.13.

" Http//www.mspas.com/saneamiento. (Guatemala, noviembre de 2012)
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CAPITULO II

Admin¡strac¡ón mun¡cipal

La administración mun¡c¡pal es parte básica de la organización territorial del Estado de

Guatemala.

Para comprender adecuadamente la problemática que se aborda en el presente

estudio, se hace preciso exponer la base teórica relatjva al tema que se analiza. Entre

los componentes principales de este se encuentra el municipio.

2.1. El mun¡cip¡o

La Constitución Política de Ia República de cuatemala en su Artículo 223 establece la

división del país en jufisd¡cciones mun¡c¡pales, al estatuir: "El territorio de la República

se divide para su administración en departamentos y éstos en municipios..." este

hecho condiciona la organización administrat¡va del Estado, de manera que no es

como en Argentina, España o Estados Unidos, donde se adoptan divisiones como

prov¡ncias, comarcas o condados.

17



El municipio, según Ballbé y Franch: "Es una entidad básica de la organiza

territorial del Estado que se compone de departamentos y municipios"l2.

Existen diferentes criterios al respecto de lo que debe entenderse por mun¡cipio. A los

efectos buscados en esta investigación, se descarta la exposición de la variedad de

concepciones y se parte de la base que es una persona jurídica al igual que el Estado

y cualquier otra organización, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones.

El Artículo 7 del Deüeto 12-2002 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, Código

Municipal señala que: "El mun¡c¡pio, como institución autónoma de derecho público,

tiene personal¡dad juríd¡ca y capacidad para adquirir derechos y contraer obligac¡ones,

y en general para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente

establec¡dos, y de conformidad con sus características multiétnicas, plur¡culturales y

multilingües".

El municipio es una persona jurídica desde el punto de vista legal, sin embargo, desde

la perspectiva administrat¡va es una organización derivada de la administración

pública central, a efecto de que esta pueda cumplir eficazmente sus atribuc¡ones y

obligaciones por med¡o de la administración municipal.

Los municipios representan a decir de Castillo González: "una célula democrática"13,

lo cual es compres¡ble desde el punto de vista que sirven para descentralizar la

P Ballbe [,'l¿nJel y lvlaria Tr¿nch Manualde derecho administrativo. Pá9 '53.
'' C¿srillo Gonz¿lez. Jorge \,4¿ro Derecho administrativo. Pá9. 293.
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administración pública, de tal manera que esta puede atender a todos los ciudada

a quienes en jurisdicción munic¡pal se les otorga calidad de vec¡nos o de transeúntes.

Desde el punto de v¡sta político, el municipio representa Ia posibilidad de que los

ciudadanos participen en la toma de decisiones que más les incumbe, por razón de la

jurisdicción munic¡pal que habitan, a través de los medios correspondientes.

El municipio, "es el canal de participación ciudadana en los asuntos públicos que

inst¡tuc¡onaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de cada colectividad, a

través del sistema democrático participativo"la.

La Constitución Política de la República establece el Gobierno a escala l\¡unic¡pal, con

autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su

admin¡strac¡ón como expresión fundamental del poder local. Asimismo establece Ia

descentralización, lo que caracteriza un régimen municipal con autonomia, para que

en el marco de ésta se promueva su desarrollo integral y el cumplimiento de sus fines.

EI municip¡o, como se menc¡onó, es una organización por cuanto responde a una

estructura interna definida, con autoridades electas por los prop¡os vecinos e

integradas en una jerarquía preestablecida a fin de admin¡strar los servicios básicos

en los lim¡tes de la jurisdicción mun¡c¡pal.

14 Ba lé lvañuel y [/]arta Franch. Ob. C¡t; Pág. 153
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Por lo tanto, el municip¡o es una organ¡zación administrat¡va de derecho público\t¿io {ij-
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estructura y autoridades autónomas, que cuenta con personalidad jurídica para

contraer obligac¡ones y ejercitar derechos, a efecto de cumplir con sus fines los cuales

son consecuenc¡a del bien común que debe garantizar el Estado sus habitantes.

2,2, Elementos del munic¡pio

Según el Decreto 12-2002 del Congreso de Ia Repúbl¡ca de Guatemala, el municipio

tiene siete elementos. Entre estos se puede mencionar: La población, el territorio, la

autoridad, la comunidad organ¡zada, su capacidad económica, ordenamiento juríd¡co y

derecho consuetudinario y patrimonio. Todo lo cual lo regula el Cód¡go Municipal en

su Artículo 8.

Establece el Artículo 11 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de

Guatemala, que la población del municipio está constiiuida por todos los hab¡tantes de

su circunscripción territorial. Resulta uno de los principales elementos, toda vez que

es el ser humano quien ocupa, transforma y habita la naturaleza geográfica de un

lugar determinado y luego o paralelamente va construyendo su organización juridico

administrativa, la cual, según el procedimiento regulado en el Código l\ilunicipal,

alcanza la categoría de municipio.
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El territorio, no solo constituye el elemento por el cual se puede establecer ta divi\fft:

de toda una nac¡ón, sino permite as¡mismo la determjnación de un espacio real F
donde puede asentarse una comunidad humana.

La autoridad de un municipio se ejercita por medio de su consejo municipal, este es su

órgano de mayor jerarquía administrativa. El Articulo 254 de la Const¡tución polít¡ca de

la Repúbl¡ca de Guatemala señala que: "El gob¡erno mun¡c¡pal será ejercido por un

consejo, el cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales, electos

directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo

ser reelectos".

El Artículo 9 del Código Mun¡c¡pal, Deüeto 12-2OO2 del Congreso de la República

establece que el Concejo lvlunicipal es el órgano colegiado superior de deliberación y

de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidar¡a y

mancomunadamente responsables por ¡a toma de decisiones y tiene su sede en la

cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al

Concejo Mun¡cipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se

integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y

popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia. El alcalde es

el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y

proyectos autorizados por el concejo municipal.
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co¡egial, democrático o inglés, Basavilbaso señala que: "El órgano deliberante comunal- -

tiene constitución colegial y es denom¡nado concejo deliberante"l5. Aunque estos

nombres en el pa¡s no son usados, el concejo que preside el gobierno del municip¡o es

efectivamenle. deliberante.

Ballbé y Franch señalan al respecto que: "El concejo mun¡cipal sustituye, en cuanto a

denominaciones, a las antiguas corporaciones municipales"l6.

El elemento de comunidad organizada, se complementa con un ordenamiento

reglamentario adecuado, que a propósito del último de los elementos mencionados,

está integrado por su ordenamiento juridico y el derecho consuetudinar¡o que

tradicionalmente poseen las comunidades y etnias que lo conforman.

Finalmente solo cabe mencionar la capacidad económica que ha de tener todo

municipio, elemento s¡n el cual, no puede aspirar a convertirse en tal. En todo caso, el

Artículo 255 de la Constituc¡ón Poliiica de la República de Guatemala, establece que

las corporac¡ones municipales deberán procurar el fortalec¡miento económico de sus

respect¡vos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que

les sean necesarios-

t Vrleoes Basav lbaso. Balo. Derecho administrat¡vo.
'B¿lliN4aruel y N¡an¿ Trarch. Ob. C¡t: P¿g I59.
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La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 2

esta Const¡tución, a la ley y a las necesidades de cada municipio.

2.3. Competencias del mun¡cip¡o

Las competencias del mun¡c¡pio, se pueden dividir en: prop¡as y atribuidas por

delegación.

Las primeras son aquellas que le son inherentes de acuerdo a sus fines y su

autonomía, incluso le están atribuidas en la Constituc¡ón Política de la República de

Guatemala. El Artículo 253, establece como consecuencia del régimen autónomo, ¡a

elección de sus propias autoridades, lo que significa que los puestos no son por

designación y mucho menos por herencia familiar, como lo fue en alguna época de la

historia colonial del país.

El Artículo de mérito señala entre otras, las competencias de obtener y disponer de

sus recursos; además de atender los servicios públ¡cos locales, tema especial y de

relevancia este último, en el contexto del presente estudio.

Hay que hacer énfasis en este último párrafo, toda vez que representa una especial

importancia en la hipótesis de la presente investigación, por cuanto el municipio, a

pesar de que tiene entre sus competencias la de atender los servicios públicos locales

es decir, aquellos serv¡cios que son obligación del Estado, pero que por razón de

jur¡sdicción territorial quedan bajo la adm¡nistrac¡ón municipal, no puede por ese solo
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hecho, vulnerar el principio de legal¡dad tr¡butaria que establece la Constitución *ts,.". ..t:
Añículo 239, mismo en el cual se lim¡ta la potestad de crear tributos al Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatemala; no pudiendo en consecuencia el municipio, crear tr¡butos de

ninguna espec¡e, bajo pretexto de captar recursos para atender los servicios públ¡cos.

Las otras competencias que se señalaron conjuntamente con las propias del

munic¡pio y que ya fueron analizadas; son las atribuidas por delegación, que le son

transferidas por el gob¡erno central por medio de convenio, no obstante deba

respetarse la potestad de auto organización de los serv¡cios del munic¡pio.

2.4. Defin¡ción de mun¡cip¡o

Con todo lo apuntado hasta aquí, es procedente ofrecer una definición de municipio.

Debido a que la mayoría de tratad¡stas y autores del tema munic¡pal, no ofrecen una

defin¡ción al respecto, se pasa aplicar la consignada en el Artículo 2 del Decreto 12-

2002 del Congreso de la República, Código lvlunicipal, que en su parte conducente

establece: "Municipio es la unidad básica de la organización territor¡al del Estado y

espacio inmediato de part¡c¡pac¡ón ciudadana en los asuntos públicos."

No obstante lo anteriormente consignado, y con base en Ia precariedad de conceptos

vertidos en la definición legal propuesta, se ofrece a continuación una definición como

aporte personal: "El municipio es la un¡dad básica de organización territorial que la

Constitución Política de la República de Guatemala establece para la descentral¡zac¡ón
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fines y el ejercicio de sus competencias, con autonomía, poder local y

reconocimiento de su personalidad jur¡d¡ca como ente de derecho público, capaz

adquirir obligaciones y derechos".

2.5. Or¡gen del municip¡o

El antecedente histórico más remoto del mun¡clpio hay que establecerlo en el

ayuntam¡ento colonial, traído por los españoles, ganadores de la guerra de invasión y

conquista en el territor¡o guatemalteco.

Así lo reconoce Castillo González, de quien se hace la siguiente cita de un párrafo de

su obra que, aún extensa, expresa su importancia y Ia imposibilidad de su reducc¡ón,

precisamente en su contenido: "Tiene su origen en Guatemala por voluntad y

disposic¡ón del conquistador Don Pedro de Alvarado...Se señala como fecha de

fundac¡ón de Santiago de los Caballeros, sobre los restos de la ciudad indigena

lximché, capital de los cakchiqueles, el 27 de julio de 1524. Hernán Cortés había

ordenado a Pedro de Alvarado que en cada una de las villas fundadas hubiesen dos

alcaldes ordinarios y cuatro regidores, todos los cuales debian ser cadeñeros y y

nombrados. Con semejante instrucción el teniente Alvarado decide organizar el

gobierno civil, no obstante que en ese momento de la conquista, la fundación no es

más un campamento militar. Del nombramiento se pasa a la elección de las

autoridades municipales de parte de los vecinos, manejando Ia ¡dea de que es mejor

el

de
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que los propios ¡ndígenas designen a quienes deben

posteriormente, durante el gob¡erno del Doctor Gálvez,

por pr¡mera vez, goza de autonomía"17.

Guatemala hoy dia, cuenta con 333 municipios asentados en 22 departamentos. Su

creación hoy día, se rige por disposición del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.

Los últimos mun¡c¡pios que se crearon por Acuerdo Gubernativo fueron: Ch¡caman en

enero de 1984, lxcán en agosto de 1985 y Pachalum en junio de 1986, todos del

departamento del Quiché.

La creac¡ón de un municipio requ¡ere: a) Que tenga d¡ez (10,000) mil habitantes, o más;

b) Que pueda asignársele una circunscripción territorial para la satisfacción de las

necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, y

que dentro de la cual cuente con los recursos naturales y financieros que le permitan y

garanticen la prestación y manten¡miento de los servicios públicos locales. Para lo

expuesto, el lnstituto Geográfico Nacional deberá em¡tir d¡ctamen, en el que se

defin¡rán los límites del territorio del nuevo munic¡pio; c) Que la circunscripc¡ón

municipal asignada al nuevo municipio no perjudique los recursos naturales y

financieros esenciales para la existencia del mun¡cipio del cual se está separando; d)

Que exista ¡nfraestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables

para el desarrollo del nuevo municipio; e) Que se garanticen fuentes de ¡ngreso de

natutaleza constante; y, f) Que se haya emit¡do d¡ctamen técnico favorable por parte de

17 Castillo conzález, JorSe [/ario, Ob. Cit; Pág.293.6
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\b's {';la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, considerando

insumos técn¡cos y de informac¡ón de las ¡nst¡tuciones y dependencias pertinentes

La autonomía municipal, se regula por primera vez en una Const¡tución Política

Guatemala, en la Carta Magna de 1945.

2.6. Autonomíamunicipal

El concepto que ha de tenerse sobre autonomia munic¡pal, es complejo. Para nada es

un asunto liso o llano. Según ¡ndica Giannin¡: "EI concepto de autonomia municipal no

puede descansar sobre un único concepto cientif¡co preciso ha perdido toda

conexión con su origen filosófico jurídico y al haberse incorporado plenamente en el

vocabulario ordinario, ha perd¡do gran parte de su sign¡ficación precisa"18.

La autonomía municipal consisle en la independencia que tiene el conceio o

corporación munic¡pal para aplicar, dentro de su jurisdicc¡ón municipal, las medidas

administrativas a las que ha arribado por los medios legales previamente

establecidos, sin la intromisión o injerencia de otro municipio o incluso el gobierno

central.

Aplicar sus propias medidas y verificar su cumplimiento, compete al municipio además

de garantizarle la autonomia municipal el manejo de sus propios fondos a fin de lograr

lo mencionado.

1B Giannini, Basso. El munic¡pio. Pág. 14
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La Constitución Polit¡ca de la República de Guatemala, en su Artículo 253 señala 4ú¿;_-,.-.
\.i, _. . _r,

"Los municip¡os de la República de Guatemala, son inst¡tuciones autónomas".

El Artículo 3 del Código Mun¡c¡pal se refiere tamb¡én a la autonomía municipal al

señalar que: "En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República

garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el

gobierno y la administración de sus ¡ntereses, obtiene y dispone de sus recursos

patr¡moniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento terr¡torial de su

jurisd¡cción, su fortalecim¡ento económico y la em¡sión de sus ordenanzas y

reglamentos. Para el cumplimiento de los f¡nes que le son inherentes coordinará sus

políticas con las polít¡cas generales del Estado y en su caso, con la politica especial

del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar,

disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constituc¡ón Política

de la República".

Como bien se ha señalado por autores y tratadistas munic¡pal¡stas, la autonomía

municipal no significa que el concejo municipal tenga plena libertad para crear sus

propias leyes, puesto que tal función corresponde con exclusividad al Congreso de la

República.

Señala Castillo González que la autonomía municipal: "Nunca ha llegado al punto de

que el municipio pueda darse sus propias leyes"1e.

'" rbid Pág. 297.
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Según Ballbé y Franchi "Los aspectos más esenciales de la regulación

del municip¡o son la formulación del princ¡pio de autonomía municipal,

texto de la Constitución insiste en d¡versas ocasiones, aunque s¡n precisar su

contenido efect¡vo los mecanismos de defensa de dicha autonomía local"20.

Por lo tanto, la autonomía municipal confiere la posibilidad al municip¡o mismo, para

aulo organizarse y disponer de sus propios fondos económicos, que le son asignados

por el Gobierno central.

Como señala Castillo González, "la teoría moderna sostiene que el municipio está

subord¡nado al Estado y sin embargo es autónomo frente a é1"21.

Por ello se puede afirmar que no se trata de un estado dentro de otro estado, porque

en cuanto al marco de la leg¡slac¡ón, esta tiene aplicación a nivel nac¡onal.

2.7. Los servicios públicos municipales

El serv¡c¡o público se puede definir como la reconducción de un sector de act¡vidades

socioeconómicas a la órbita del poder público o sector público. EI concepto varía entre

formas de gobierno y entre Estados. En muchos casos se trata de un monopolio

artific¡al del gobierno.

'o Bale Manue y lvart¿ Fralcl- Ob. Cit; Pag 149
'' Caslillo González Jorge [,4ario Ob. Cit; Pág 297.
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Son brindados por determinadas entidades (por Io

primordialmente las necesidades de la comun¡dad o

cabo. Por lo general los servicios públicos acarrean

ligados a empresas privadas y concesiones.
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general el Estado). y satist\ien - .t'
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soc¡edad donde estos se llevan a

un fin económico y pueden estar

"Se ent¡ende por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos públicos o

privados con personal¡dad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar

satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés

general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro

medio legal con sujeción a un régimen de derecho público o privado, según

corresponda"22.

Cuando dice que son actividades, entidades u órganos públicos o privados, se reflere

esta expresión a los servicios públicos, en sentido material; vale decir, toda tarea

asumida por una entidad pública, bien se trate de la República, el Distrito Capital, los

Estados, los l\¡unicipios y los Distritos Metropolitanos (personas jurídicas de Derecho

Público de carácter territor¡al) o prestados a través de entes descentralizados

func¡onalmente: institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones

y sociedades civiles del Estado (entes no territoriales). No obstante, cabe dec¡r que el

servicio público también puede ser prestado por particulares conforme al orden jurídico

pertinente.

" lbidem. Pág.65
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dependenc¡a administrativa dentro de la estructura del Estado o de la administrac¡ón

públ¡ca para satisfacer determinadas neces¡dades de interés colectivo o públ¡co.

2.8, Característ¡cas de los servic¡os públ¡cos

Según la doctrina y el ordenam¡ento jurídico que los rige, los rasgos más resaltantes de

los servicios públicos pueden compendiarse así:

Todo serv¡cio públ¡co debe sum¡nistrarse con un cr¡terio técnico gerencial y con

cuidadosa considerac¡ón a las funciones del proceso adm¡nistrativo científico:

planificación, coordinación, direcc¡ón, control y evaluación, tanto en su concepción

orgánica como en el sent¡do material y operativo.

Debe funcionar de manera permanente, es

que pueda satisfacer necesidades de las

quienes los prestan.

decir, de manera regular y continua para

comun¡dades por sobre los ¡ntereses de

La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro; se

antepone el ¡nterés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas,

organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan.
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Generalmente les s¡rve un organ¡smo público, pero su prestac¡ón puede ser hecho

particulares bajo la autorización, control, vig¡lancia, y f¡scalización del Estado,

estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente.

2.9. Clas¡f¡cac¡ón de los servic¡os públicos

En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios públ¡cos:

"Esenciales y no esenciales"23; los primeros son aquellos que de no prestarse pondrían

en peligro Ia ex¡stencia misma del Estado: policía, educación, san¡dad. Los no

esenciales; a pesar de satisfacer necesidades de ¡nterés general, su ex¡stencia o no

prestación no pondrían en pe¡igro la existencia del Estado; se ident¡fican por exclusión

de los esenciales. Ejemplo de los tr¡butos no esenciales, es el llamado peale.

Permanentes y esporádicos; los pr¡meros son los prestados de manera regular y

continua para la satisfacción de neces¡dades de interés general. Los esporádjcos; su

funcionamiento o prestación es de carácter eventual o circunstancial para satisfacer

una necesidad colect¡va transitoria.

Por el origen del órgano del Poder Público o ente de Ia administración que los presta;

Nacionales, Estatales, Distritales, Municipales y concurrentes s¡ son prestados por cada

una de las personas jurídicas territoriales: Nacionales por la República u otros órganos

del Poder Nacional; los Estadales son los prestados por cada uno de los Estados que

23 Montenoso ob. cit; Pág. 116.
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¡ntegran una Federación, particularmente los señalados en la Constituc¡ón de W. 
_

Repúbl¡ca o en la Ley Orgánica de Descentral¡zación, Del¡mitación y Transferencia de

Competenc¡as de¡ Poder Público citados precedentes y, los Munic¡pales en

conformidad con la Constitución de la República y Ley Orgánica del Rég¡men

lvlunicipal. Hay servicios públ¡cos de competencia concurrente; son aquellos en cuya

prestación concurren distintos órganos de los niveles del poder público, bien sean

nacionales, distritales, estatales o mun¡c¡pales y los hay que son prestados en forma

exclus¡va por órganos de la administración o por los particulares.

Entre los ejemplos más aplicados a los presentes tr¡butos mencionados se encuentran:

En cuanto a los de creac¡ón por parte del Congreso de la República, se pueden

considerar nacionales o estatales. En cuanto a los distritales, jurisdicc¡onales o

municipales, se puede ejemplificar citando el caso del boleto de ornato.

Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, se clasifican en servicios

admin¡strativos y servicios públicos industriales y comerc¡ales; éstos últimos

específicamente referidos a las actividades de comercio, bien sea de servicios para

atender necesidades de interés general o los destinados con fines lucrativos y no a

satisfacer necesidades colectivas.

En el pr¡mero de los casos, se puede mencionar los pagos por uso de baños públ¡cos.

Para los industriales tenemos como ejemplo las actividades gravadas de los

energéticos, y en el caso de los comerciales se tiene el impuesto al valor agregado.
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9j:iF-.{r"Servicios públicos obligatorios

Constitución y las leyes; y son

orden juríd¡co los deja a la

competente.

y optativos. Los primeros los

indispensables para la vida del

señalan como tal

Estado. Los optativos, el-
potestad discrecional de la autoridad administrativa

Por la forma de prestac¡ón de servicio: Directos y por concesionarios u otros med¡os

legales. En los primeros, su prestación es asumida directamente por el Estado

(nacionales, estadales, mun¡cipales, distritales, entes descentralizados).

Por concesionarios: no los asume directamente el Estado; sino que estos se prestan a

través de concesionarios, como el servicio de energía eléctrica por med¡o de de la

multinacional Unión Fenosa.

Algunos de los fundamentos fácticos de los servicios públicos,2a son:

lniciar y proseguir de oficio o a pet¡c¡ón del (los) interesado (s), cualquier

investigación conducente al esclarecimiento de asuntos de su competencia.

lnterponer, adherirse o de cualquier modo ¡ntervenir en las acciones de

inconst¡tucional¡dad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data,

medidas cautelares y demás acciones o recursos jud¡ciales y, cuando lo

estime justificado y procedente, las acciones subsid¡ar¡as de resarcim¡ento,

para la indemnización y reparación por daños y perjuic¡os, así como para

'?a Alvarez-Amandi Alejandro Rebollo: Aspectos del Principio de legalidad t¡¡butar¡a. En XIX Semana
de Estudios de Derecho Financ¡ero. Editorial de Derecho Financiero, Madtid, 1972, Páqs. 449.

34



hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas

violac¡ón de derechos humanos

Actuar frente a cualq u ier ju risdicción, bien sea de oficio, a instancia de parte o

por sol¡c¡tud del órgano jurisdicc¡onal correspondiente.

l\,4ediar, concil¡ar y servir de mediador en la resolución de conflictos materia

de su competencia, cuando las cjrcunstancias permitan obtener un mayor y

más rápido benef¡c¡o a los f¡nes tutelados.

Velar por los derechos y garantias de las personas que por cualquier causa

hubieren sido pr¡vadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de

alguna manera tengan Iim¡tada su Iibertad.

Visitar e inspeccionar libremente las dependencias y establecim¡entos de ¡os

órganos del Estado, así como cualquiera otra institución o empresa en la que

se realicen act¡vidades relacionadas con el ámbito de su competenc¡a, a fin

de garantizar la protección de los derechos humanos.

Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones

necesarias para su garantía y efect¡va protección.

Solicitar a personas e instituciones, la información o documentación

relacionada al ejerc¡cio de sus func¡ones, sin que pueda oponérsele reserva

alguna y, formular las recomendac¡ones y observaciones necesarias para el

cumplimiento de sus objet¡vos.



Denunciar ante las autoridades correspondientes al funcionario (a) b

particular que incumpliere con su deber de colaboración preferente y urgente,

en el suministro de información o documentación.

Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y

proteger los derechos e intereses legitimos, colectivos o difusos de las

personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores

cometidos en la prestac¡ón de los mismos, interponiendo cuando fuere

procedente las acciones necesar¡as para exigir al Estado el resarcimiento a

las personas de los daños y perjuicios que Ie sean ocasionados con motivo

del mal func¡onamiento de los servicios públicos.

Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las

sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del

consumidof y el usuar¡o.

Promover la suscripción, ratificación y adhesión de tratados, pactos y

convenciones relativos a derechos humanos, así como promover su difus¡ón

y aplicación.

Realizar estudios e investigaciones con el objeto de presentar in¡ciativas de

ley u ordenanzas, y formular recomendaciones.
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Promover, divulgar y ejecutar programas educat¡vos y de

la difusión y efectiva protección de los derechos humanos.

Velar por la efectiva conservación y protecc¡ón del medio ambiente,

resguardo del interés colectivo.

lmpulsar Ia participación c¡udadana para vigilar los derechos y garantias

constitucionales y demás objetivos de la Defensoría del Pueblo.

Exposición de conceptos básicos asoc¡ados con la apertura de los serv¡cios

públicos masivos d¡stribuidos en red a¡ sector pr¡vado.

Entender el enfoque sistémico requerido para entender con propiedad las

relaciones de derecho que se derivan de la gestión pr¡vada de los servicios

públ¡cos distribuidos en red y, su fundamentos desde el punto de vista de la

economía, la economía industrial de los sectores de servicio públicos

mas¡vos d¡stribuidos en red, los objet¡vos de políticas públicas en un

ambiente de apertura y la ¡ngeniería industrial de estos sectores.

Entender, tanto las fallas de mercado como regulatorias, que dan fundamento

a las legislaciones antimonopólicas y regulatorias de estos sectores.



Entender cómo se deriva la naturaleza y magnitud de los

tanto para los consum¡dores y reguladores como para las

que gest¡onan estos servicios.

/";*';tt
riesOos reOulat{r$@, 5
empresas privadlq,,,.., , '

Estar en capacidad de entender con propiedad y, desde distintos ángulos y

dimensiones, la problemática de derecho, economía y políticas públicas que

se der¡van de la apertura de estos serv¡c¡os a la gestión privada.

En la vida cotidiana de cualquier soc¡edad med¡anamente civilizada podemos hallar

innumerables servicios públicos, desde los más antiguos como el correo, hasta los más

modernos y cuestlonados como la televisión. Estos son algunos ejemplos:

Empresas postales / correo (comunicación)

Empresas de telefonia (comunicación)

compañías de gas / electricidad (energéticas)

Compañías de agua (consumo)

Empresas constructoras (comunicación marítima / terrestre: puertos, rutas,

carreteras, etc).

Hoy en día, gracias a la tecnología se puede nombrar también un número de empresas

modernas considerable, desde radios y televisoras hasta empresas de acceso a

lnternet entre otras que podrían encuadrarse bajo la definición de servicio público,

aunque hay quienes discrepan con su inserc¡ón en el mismo rubro.



2.10. Relleno sanitario

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades,

sobre todo para las grandes urbes así como para el coniunto de la población del

planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el

consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que se genera; lo anterior

junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos residuos (quemas a cielo

abierto, disposición en tiraderos o vertederos ineficientes) provoca problemas tales

como la contaminación, que resume problemas de salud y daño al ambiente, además

de provocar conflictos soc¡ales y polÍt'cos.

2.10.1. Principal problemática de los rellenos

Antes de convertirse en basura, los residuos han s¡do materias primas que en su

proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en desarrollo. En la

producc¡ón y consumo, se ha empleado energía y agua. Y sólo 7 países, que son

ún¡camente el 21a/o de la población mundial, consumen más del 50% de los recursos

naturales y energéticos de nuestro planeta.

La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la contaminac¡ón,

amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales.

Por otro lado, si el aumento del consumo no cesa, la cantidad de basura reciclada

nunca llegaría al nivel de la basura produc¡da. Desde la implementación de los
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s¡stemas de reciclaje, no disminuyó la cantidad de basura, sino que ha aumentadb?:po-.'i-.
\.,.,.

el aumento constante del consum¡smo. De esta forma, la supuesta solución se

convertiría en solo un paliativo y una forma de organizar los desechos para abaratar los

costos de las mater¡as primas. De todas maneras, el reciclaje se ha convertido en una

teoría que aunque no funciona actualmente, se presenta como una posibilidad a futuro.

Abandono de neumáticos usados en el campo, una mala práctica de eliminar desechos.

Muchas cosas se tiran cuando ya no se necesitan. Todos los días la gente echa restos

de com¡da y montones de papel en tachos o bolsas para los recoleclores. A veces,

nosotros o algún pariente t¡ramos un suéter viejo o los desgastados neumáticos de un

vehiculo. Y de vez en cuando convertimos en chatarra algo grande, como una nevera o

incluso un automóv¡l

La mayoría de los desechos se elimina simplemente colocándolos en algún lado

Habría que el¡minarlos de modo que no dañaran el ambiente, pero no siempre se hace.

Estamos desarrollando nuevos modos de eliminar los residuos. Pero constantemente

debemos aprender más acerca de cómo volverlos a utilizar, para poder conservar los

recursos naturales, tales como la madera y los metales.

Los residuos sólidos, llamados también desperdicios, tienden a aumentar cada año,

conforme cambian los hábitos de vida y los procesos de fabricación. l\,4ucha gente llama

a estos mater¡ales basura. Pero este término debería refer¡rse sólo a desechos de

al¡mentos orgán¡cos; sobras de carne, cáscara de papas, etc.



En cierta época, los desechos de alimentos de los hogares, restaurantes, m

alientos y fabricantes de productos aliment¡cios componían casi dos tercios de todos

desperdicios de una nación tecnológica moderna. Pero los métodos nuevos de

industr¡alización de alimentos han reducido la cantidad de residuos de comida. Entre

tanto, se han popularizado nuevos métodos de envasar. En consecuencia, la cantidad

de desechos de papel ha aumentado rápidamente. Hoy en día, el papel representa

alrededor de la mitad de todos los desperdicios recogidos. Otros residuos sólidos

incluyen goma, plástico y una aparentemente infinita var¡edad de objetos y mater¡ales.

Los residuos acarreados por líquidos también tienen que ser retirados de los hogares y

otros sitios. Los desechos del cuerpo humano se incluyen en las aguas residuales; a

través de conductos llamados cloacas, estos desechos líquidos se transportan a

plantas u otros sitios. Se los trala para eliminar materias contaminantes peligr osas.

Luego se descargan en ríos y lagos para convertirse en parte de nuestros recursos

hídr¡cos.

Hay desechos sólidos de alta peligrosidad, como el caso de los desechos hosp¡talarios,

los cuales deben ser manejados con precaución.

Estos desechos, aparte de ser una fuente de contaminación atmosférica también se

convierten muchas veces en un factor contaminante de los cu.erpos de agua superficial

y también subterránea, deb¡do a que pueden incluir una gran variedad de sustancias

quím¡cas que frecuentemente se infiltran a través del suelo.
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En las áreas urbanas, fuera del área metropolitana, los residuos sólidos

compuestos en su mayoría (63%) de materia orgánica altamente biodegradable.

Hay desechos sólidos de alta peligrosidad, como el caso de los desechos hospitalarios,

los cuales deben ser manejados con precaución debido a que representan un pel¡gro,

al poder propagar enfermedades, o causar intoxicaciones.

Otro problema que ocasionan los desechos sólidos cuando son depositados en las

calles y canales de drenajes pluviales, es que con las lluvias y vientos, estos son

arrastrados y acumulados en los desagr¡es y tuberías, provocando su obstrucción y

finalmente ocasionando inundaciones en las calles y demás vías públicas, durante las

épocas lluviosas.

Los mayores productores de basura a nivel mundial son:Estados Unidos, Corea del

Sur, Japón y Canadá. Aun así en los países desarrollados cada vez se adoptan

medidas para que la basura cause menos efectos y daños al medio amb¡ente y se

toman med¡das como: reciclaje, compostaje ó la incineración como lo hacen en Suec¡a

que se ha vuelto líder en producc¡ón de energía a través de incinerar.

Los principales datos que se tienen de la basura en Latinoamér¡ca vienen

principalmente de México, desafortunadamente México no tiene índices de ser un país

con una gran cultura en el manejo de la basura, por Io tanto no se le puede considerar

un país limpio, la mayoría de Ia basura que se tira minuto a minuto va a dar a lo que

comúnmente se le llama Relleno Sanitar¡o. Otro pais que también causa un daño
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ecológ¡co bastante fuerte es Perú, una empresa importante

res¡duos que causa este país es lanzado al medio ambiente.
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La quema a c¡elo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de distintos

contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente

de Ia d¡sposic¡ón de desechos sólidos.

2.10.2. Clases de contam¡nación ambiental

Es común en el medio, que los habitantes carezcan de información ambiental y

conocimientos que les permitan interpretar y valorar las cond¡c¡ones naturales en los

que vivimos, en virtud de carecer de educac¡ón, cu¡tura ambientalista y ética en quienes

conocemos las consecuencias de la contaminac¡ón de nuestro medio ambiente, la

superpoblación y el uso inadecuado de los recursos naturales ha llevado a la

human¡dad a enfrentar problemas de salud a nivel mundial, sin embargo en Guatema¡a

se cuenta con el Decreto Legislativo 68-86 (Ley de Protección y l\ilejoramiento al Medio

Ambiente) que tiene por objeto velar por el mantenim¡ento del equilibrio ecológico y

mejorar la calidad de vida de los habitantes del País, la cual indica la siguiente

clasificación de contam¡nac¡ón ambiental:

Contaminación atmosférica; Es Ia incorporación en el aire de residuos o

productos gaseosos, sólidos o líquidos que alteran la naturaleza y pureza del
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oxígeno y afectan la salud de los seres humanos,, produciendo danos en'-iClIil j-:
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planta y en los animales. \::::-:

Contaminac¡ón hídrica: Es la incorporación al agua de materias químicas,

biológicas y térmicas que alteran la pureza de la misma, agotando el oxigeno y

produciendo olores desagradables, conv¡rtiendo el agua en no apropiada para el

consumo humano y usos agricolas e industriales.

Contam¡nación de los suelos: La descarga de desechos sólidos orgánicos e

inorgánicos en la corteza terrestre no tratados provoca la contaminación del

suelo, propiciando la aparición y proliferación de enfermedades que afecta la

salud de los seres humanos, como los criaderos de mosquitos, mosca y otras

plagas que de no tratarse pueden causar serios daños a los seres vivos.

Contaminación acúst¡ca: Esta contaminación es producida a través del ruido,

cuando éste se convierte en un sonido molesto y que puede producir efectos

fis¡ológicos y psicológicos graves en los seres humanos y animales.

Contam¡nac¡ón v¡sual; Consiste en la incorporación al ambiente de una

excesiva presentación de imágenes o elementos que se captan con el sent¡do

de la vista, principalmente los anuncios publicitarios que alteran la naturaleza del

ambiente natural.
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CAPíTULO III

3. Normas de protecc¡ón del amb¡ente

Uno de los elementos del Estado es el ordenamiento juridico, ex¡stiendo dentro de la

República de Guatemala, un conjunto de normas que regulan la protección del medio

ambiente.

El investigador Raúl Brañes, define al derecho ambiental, "como un conjunto de normas

jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera

relevante en los procesos de interacc¡ón que tienen lugar entre los sistemas de los

organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de

los que se espera una modificación sign¡ficativa de las condiciones de ex¡stencia de

dichos organismos vivos."25

Raquel Gutiérrez Nájera c¡tado por Brañes, define al derecho ambiental, como: "Un

conjunto de normas que tienen por objeto regular las conductas que inciden directa o

indirectamenle en la protecc¡ón, preseryación, consevacjón, exptotación y rcslautución

de los recursos naturales bióticos y abióticos"26.

25 Brañes, RaúI. Las fuentes

'u tuia. eag te.

del derecho amb¡ental, manual de derecho ambienlal mex¡cano; pág

45



r-.:il,,l-
"-.-1.

El derecho ambiental, según la mayoria de tratadistas, constituye una rama autónfullll, ,":(.'. {'r
dentro del derecho en general. Sin embargo, Frans l\,4aes establece que: "el derecliif' '

ambiental tiene como propósito la protecc¡ón del ambiente, lo que lo convierte en un

derecho de naturaleza pública, puesto que, aún siendo una obligación de toda la

sociedad, de todo hombre en general; la preservación del medio, es espec¡almente una

función del Estado como tal"27

Sin embargo, la naturaleza jurídica del derecho ambiental es mixta, toda vez que se

vale de todas las ramas del derecho, en forma ampl¡a para desarrollar sus normas y

alcanzar sus objetivos.

Entre las fuentes del derecho ambiental se encuentran: Las formales, las reales y las

históricas.

En el caso de las fuentes formales del derecho ambiental, se tiene que son: "La ley, 106

tratados internacionales; los principios generales de derecho amb¡ental; los fallos

internacionales de derecho ambiental y la costumbre internacional"2s.

En cuanto a las fuentes reales, estas pueden ser consideradas como los hechos

naturales, sociales, económicos y políticos que producen modificaciones en las

relaciones y regulac¡ones legales de dichas relaciones del hombre con el medio

" Maes, Franc Los pÍncipios dé derecho ambiental, su naturaleza y sus relaciones con el derecho
ambiental marít¡mo. Un camb¡o para los leg¡sladores nacionales. Ed Broullant, Bruselas 2002. Pá9.
3.

'?3 tbidem. Pág.51
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ambiente. El hecho de que una especie animal o vegetal se encuentre en peligro de,.,, 
. 

'

ext¡nción hace surgir la necesidad de su protección legal.

Por otro lado, considerar a una especie animal o vegetal, patrimonio nacional'

surgir una norma para su debido respeto y tratamiento especial.

La explotación de petróleo, a propósito, constituye un hecho económico que da Iugar al

surgimiento de regulaciones legales al respecto.

Los hechos naturales que afectan poblaciones, derivados de un fenómeno

meteorológico, hacen surgir la ley.

En el caso de las fuentes históricas dentro del derecho amb¡ental' se t¡ene

espec¡almente la derivada de los acontecimientos periódicos del clima De tal manera

que el acontecimiento cierto, comprobable y repetible, que además afecta

determinados elementos de vida del ser humano, son susceptibles de regulación legal

Se dice que las principales características del derecho ambiental son esenc¡almente

cinco: Es un derecho intradisciplinario; trasdisciplinario; dinámico, innovador y solidario.

Es un derecho intradisciplinario, toda vez que se encuentra inmerso en las demás

ramas del derecho, de las cuales se sirve, como se dUo, para alcanzar sus fines y

objetivos.
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Es además una rama del derecho trasc¡sc¡pl¡nar¡o, por cuanto constituye ¡full:+
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conclusión de algunos aspectos ¡mportante de otras ramas del derecho, tal el caso db:k::j "

derecho penal en que sirve como corolario en la regulación de conductas punitivas, de

tal manera que crea el delito ambiental.

Es un derecho dinámico, puesto que muy pocas ramas del derecho en general se

encuentran como la del ambiental, en constante regulación y actualización. Esto,

debido principalmente a los cambios climáticos y los fenómenos atmosféricos

Precisamente por dicha característica el derecho ambiental es asimismo innovador,

deben reinventarse constantemente, la mayoría sus principios rectores.

Es además, un derecho solidario, puesto que rara vez, un fenómeno natural o la

extinción de una especie deje de afectar a más de un grupo de seres humanos, por el

contrario, normalmente un hecho natural tiene consecuencias sobre el territorio de

dist¡ntas naciones y una afectación en la cadena alimentic¡a natural, puede afectar

grandemente a la humanidad en su conjunto.

3.1. Historia del Derecho Ambiental En América Lat¡na

En la evolución del derecho amb¡ental en América Latina es pos¡ble distinguir tres

periodos: el primero comprende el prolongado ¡nterregno de producción legislat¡va

in¡c¡ado en el siglo XIX con la promulgación de las primeras constituciones y códigos
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las piezas legislativas promulgadas en este período, ajenas a consideracio\qga.;>

ecológicas y, especialmente, al concepto de derechos ambientales, operaron más

como f¡ltro burocrático para asegurar el control de la oferta ambiental que como

mecanismo de administración pública. Buena parte de ese material legislativo sobrev¡ve

como legislación sectorial.

Este periodo alcanzó su clímax en la posguerra, a través del modelo de (desarrollo))

propagado por las instrucciones Breton Woods. La Conferencia sobre el l\,4edio Humano

celebrada en Estocolmo en 1972 inauguró un segundo período en la histor¡a de la

normativa ambiental latinoamericana. En menos de una década se in¡c¡aron proyectos

para recuperar y sistematizar elementos de derecho ambiental esparcidos en multitud

de decretos y reglamentac¡ones sobre los recursos naturales renovables y no

renovables, reunir piezas de leg¡slación dispersas sobre los recursos naturales, la salud

públ¡ca, las aguas, los bosques, Ia caza, la pesca, el control sanitar¡o y el sistema de

parques nacionales. Este proceso condujo, en algunos casos, a la promulgación de

códigos ambientales o marcos normativos de legislación amb¡ental. Entre 1974 y 1990

varios países adoptaron una ley marco en asuntos ambientales.

Aunque la perspect¡va patrimonial de¡ ambiente mantuvo su hegemonía, durante este

periodo se gestaron concepciones críticas sobre el modelo de desarrollo dominante en

América Lat¡na y se ensayaron metodologías para incorporar la "dimensión ambiental"

en los planes y proyectos de desarrollo. Si bien durante este periodo cada país
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contaba, por lo menos, con una agencia gubernamental dedicada al manejo d4:Éb(¡tr'* i-i' 
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recursos naturales y el control ambiental, esia época se caracter¡zó por la ausenciav."' " 
'

voluntad política y por la falta de una s¡gnificativa inversión pública para hacer eJect¡va

la protección ambiental. Por regla general en la práctica adm¡nistrativa de la mayoria de

estos países la protección del ambiente fue una tarea secundaria, desligada de las

restantes pr¡oridades públicas de la planeación económ¡ca nacional. La d¡mensión

ambiental no estuvo incorporada en las políticas económicas, de asentamientos

humanos y ordenamiento territor¡al, mientras que el nivel de <conciencia ambiental) fue

especialmente bajo entre los ejecutores de decisiones públicas. La percepción de la

crisis ambiental a escala mund¡al fue contemporánea del reporte (Nuestro Futuro

Común> de la Comisión Mundial de l\iledio Ambiente y Desarrollo, con cuya publ¡cación

en 1987 se inicia el proceso global de interés ambiental a escala planetaria que

concluye cinco años más tarde con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992)

El tercer periodo en la evolución del derecho amb¡ental latinoamer¡cano fue

contemporáneo de este proceso de institucionalización política del idear¡o amb¡ental

que, en el orden jurídico se ha distinguido, especialmente, por el reconocimiento del

derecho a un ambiente sano y su consagración como derecho fundamental y/o

colectivo en las constituc¡ones de la mayoría de los países de la región. Entre los

d¡ferentes países del continente no existe uniformidad en cuanto al grado de desarrollo

de sus instrumentos legales y de política ambiental. Esta d¡ferencia se extiende a todos

los estratos de la jerarquía normativa y a las múltiples mater¡as reguladas, y la

consolidación de algunos de sus muchos aspectos, como la adopción de una ley
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nac¡onal del amb¡ente por el Estado respect¡vo, o el

la gest¡ón ambiental, pueden ser indicadores para

del sistema jurídico ambiental en un país dado.
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nivel de part¡cipación ciudadanaig"E- i'j
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determinar la madurez o desarrollo

La adopción de una ley orgánica o ley marco ambiental es un prerrequisito para

garantizar la existencia de un sistema jurid¡co coherente de politica y gestión ambiental

y en este sentido las diferencias se han disipado en la última década, pues 17 de los 20

países de la región cuentan con una ley marco ambiental, y aquellos qué aún no la

poseen están comprometidos en su formulación. Esto ha llevado a Raúl Brañes a

considerar que el balance del derecho ambiental en Ia región es alentador. En este

orden de ideas el paso más significat¡vo ha sido la consolidación en la década de los

noventa de la tendencia a elevar los principios amb¡entales a rango constitucional.

En las constituciones de los países latinoamericanos se encuentran, en primer lugar'

preceptos que consagran el dominio público y la propiedad del Estado sobre el

amb¡ente y los recursos naturales del país; en segundo lugar, principios de política

ambiental y, finalmente, aquellos que reconocen e¡ derecho al ambiente como derecho

fundamental, colectivo o social, asi como pr¡ncipios de equidad intergenerac¡onal y

<derechos de la naturaleza). Otro avance significativo ha sido la consagración de

instrumentos y remed¡os legales de justicia constitucional para gatanlizat los derechos

humanos que han estimulado la democratización del acceso a la justicia como vías

efectivas y eficientes para garanlizar la protección de los derechos fundamentales.

Respecto a las tarifas legales de responsab¡lidad daños ambientales, la tendencia es
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hac¡a el establecimiento de la responsabil¡dad objetiva y la presunción íb:F ":l' 
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responsabilidad asociada a act¡vidades peligrosas o de riesgo ambiental. La ampliacióií ".,

de los mecanismos de control y la definición precisa de sanciones administrativas y

medidas preventivas es un rasgo sobresaliente de la administración ambiental. La

normativa penal ecológica se viene perfilando como un campo espec¡al¡zado del

derecho penal y la política criminal en med¡o ambiente es un tema significativo en la

agenda académica.

El campo de los recursos genéticos const¡tuye por sí mismo uno de los mayores

desafíos que deberá enfrentar el derecho ambiental en el inmediato futuro,

espec¡almente respecto a la amenaza que representa la manipulación genética sin

límites éticos y legales para la biodiversidad y la integridad del ambiente. En este

sentido será necesario avanzar hacia una armonización regional del marco legal de la

b¡oseguridad.

Otro campo no menos desafiante es el transporte motorizado, "núcleo duro" de Ia

gestión ambiental, entre cuyas externalidades deben contabil¡zarse tanto por los graves

impactos sobre la calidad del aire en ¡as cjudades y su contribución al incremento de

los gases de efecto invernadero como sus costos sociales.

52



a::-^-

-l: ,r¡¡'ñ !"¡
..t

Desafios del derecho ambiental en el siglo XXI

El principal desafío para el derecho ambiental en las próximas décadas será

desmitificar y separar lo jurídico y científico de lo "rellgioso o pseudo religioso y mágico

de corte fetichista y politeísta" que invocan en forma permanente y sistemática muchas

sectas religiosas con fachada de ONG.

Créencias estas que suelen confundir, por la prosecución de otros fines, a la población

en general haciendo creer que todo contamina y es perjudicial s¡n entender conceptos

como uso sustentable.

Revertir la tendencia que convierte sistema jurídico en un mero apéndice del status quo

jurídico-político, en campo singular de la inflación legal, apenas dist¡nguible de las otras

ramas del derecho por los nuevos bienes jurídicos asignados a su tutela, las nuevas

técnicas periciales, algunos cambios procesales y la tipificación de nuevas conductas

delictivas.

En el presente y hacia el futuro inmediato, el derecho ambiental deberá reflexionar

sobre sus propios fundamentos teóricos y princip¡os jusfilosóficos a fin de avanzar hac¡a

la formación de una cultura legal ambiental fundada en el ejerc¡cio democrático de los

derechos ambientales, dependientes de los derechos fundamentales y, especialmente,

los derechos a la participación, a la información y al conocimiento, es dec¡r, del derecho

a pensar.
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En esta agenda hay dos tareas

ambiental; la segunda, ¡dentificar

Ios conflictos ambientales.

sobresalientes: la primera,

procedimientos judiciales y
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para tr)tar ,. ,,

democratizar

no judiciales

3.2. Principios fundamentales del derecho ambiental

"El concepto de princip¡os generales del derecho, implica varios significados. El primer

sign¡ficado se refiere sólo a los principios generales del derecho, aplicados en el

derecho nacional. El segundo s¡gnificado ext¡ende el concepto de principios a aquellos

que poseen sus orígenes directamente en relac¡ones legales de carácter internacionaly

los princip¡os que serán aplicados generalmente en todos los casos del mismo t¡po que

emergen en el derecho internacional"2s.

Debido a que el derecho amb¡ental es de regulación jurídica muy nueva, y su relación

con las normas directamente protectoras del entorno, pero útiles en esa defensa, sus

pr¡ncipios rectores resultarán a veces, más vinculados al mundo ideal del deber ser

jurídicamente hablando, que al real de lo que en la actualidad es el ordenamiento

ambiental.

Se entiende por principio (del lalin pr¡nc¡p¡um), -aquella norma no legal supletoria de

ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación

de jurisconsultos y tribunales. Y se entiende por Rector (del latín rector), lo que rige o

" tbidem. Pág.29.
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que la razón especula, generalizando por medio de la abstracción la soluciones

particulares que se obtienen partiendo de la justicia y equidad social, atendiendo a la

naturaleza de las cosas positivas.

Son principios rectores generales por su naturaleza y subs¡diarios por su función,

porque suplen las lagunas de las fuentes formales del Derecho; estos principios los

catalogaremos de la s¡guiente manera, y son los siguientes:

Princip¡o precautor¡o

Llamado principio de precaución o principio de acción precautoria ha inspirado en los

últimos años la evolución del pensamiento científico, político y jurídico en materia

ambiental

Aunque term¡nológicamente podria confundirse con el ya conocido princip¡o de

prevención, lo cierto es que el principio de acción precautor¡a difiere sustanc¡almente

de aquél y supone una transformación radical de los planteamientos de la

Declaración de Río30.

- El pr¡ncipio quien contamina paga

El principio quien contamina paga, es el que más nos acerca al terreno de la economía,

ciencia en Ia que tiene su origen y de la que han debido tomarlo los textos jurídicos.

30 Declaración de Río Sobre el l\¡edio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janerlo, 3 de Junio de 1992
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Por lo tanto es un concepto a menudo mal comprendido por los no economistas, qqg :.j;

suelen confundirlo con un cr¡terio de asignación de la responsab¡lidad pecuniaria pa; " "

la reparación de los daños resultantes de la violación de las normas ambientales.

Aunque ésta sea también una de las posibles facetas de este princip¡o proteiforme, en

rigor el pr¡ncipio "quien contamina paga" persigue sobre todo que el causante de la

contaminación asuma el coste de las medidas de prevención y lucha contra la misma.

Pr¡nc¡pio de prevención

El principio de prevención es el más importante de todos, al punto aseguran algunos de

que si se aplica, los demás principios no tendrían razón de ser. Su función bás¡ca es

evitar y prever el daño antes de que se produzca.

Este principio utiliza numerosos instrumentos de gestión para concretar su func¡ón,

entre los que se pueden citar, las declaratorias de impacto ambiental, los permisos y

l¡cencias ambientales, Ios estudios de impacto ambiental y sus planes de manejo y en

general otros instrumentos de tipo precautorio que tienen como finalidad obtener

información acerca de los impactos positivos y negativos sobre el ambiente.

Algunos autores sostienen que el princip¡o de prevención, podría convertirse en una

patente de corso para que los funcionarios se nieguen a autorizar ciertas act¡vidades

¡ndustriales o a paÍaliz otras en ejecución, en virtud del principio que perm¡te tomar
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medidas, aun sin la información debida

El principio de prevención encuentra su límite siempre y cuando se respete el deb¡do

proceso, regulado en el Artículo 12 de la Constituc¡ón Política de la República de

Guatemala. El principio de prevención encuentra su asidero juríd¡co en la Ley de

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Artículo 4 que establece que: El Estado

velará porque la planif¡cación del desarrollo nacional sea compatible con la neces¡dad

de proteger, conservar y melorar el medio ambiente.

3.3. Constituc¡ón Política de la República de Guatemala:

La Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, en su artículo 1 establece la:

"Protección a la persona":

El Estado se organiza para proteger a la persona y a su familia, siendo obligación del

Estado garantizar a los habitantes del país, la vida, la libertad, la seguridad y el

desarrollo integral del ser humano.

El Articulo 97 del mismo cuerpo legal, establece: que el Estado, las municipalidades y

los habitantes del territor¡o nacional están obligados a propiciar el desarrollo social,

económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el

equilibrio ecológico, se dictarán todas las normas necesarias para garant¡zar que la

utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se
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realicen racionalmente, evitando su depredación

3.4. GódigoMunic¡pal(Dto.l2-2002)

El Municipio es la unidad básica de la organizac¡ón territorial del Estado y espacio

inmediato de part¡c¡pac¡ón ciudadana en los asuntos públ¡cos, gozan de autonomía,

tienen patrimonio propio y eligen a sus propias autoridades municipales, quienes son

los responsables por la prestación de los servicios a sus hab¡tantes, el gobierno del

mun¡c¡pio le corresponde con exclusividad al Concejo Munic¡pal, quien es el órgano

coleg¡ado superior de deliberación y decisión de los asuntos mun¡cipales, cuyos

miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de dec¡s¡ones,

debiendo de velar por Ia integridad de su patrimonio, garantizar sus ¡ntereses con base

en los valores, cultura y necesidades, planteadas por los vecinos, debiendo

organ¡zarse en Ia primera sesión ordinaria anual en las comisiones que cons¡dere

necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año,

siendo obl¡gatorio la conformación de nueve comis¡ones, siendo una de ellas, la

comisión de fomento económ¡co, turismo, ambiente y recursos naturales.

De conformidad con el artículo 35 literal y) del código municipal, le compele al Concejo

Munic¡pal, la promoción y protección de los recursos renovables y no renovables del

municipio.
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3.5. Código de Salud (Dto.90-97)

Los artículos 102, 103 y 104 del Código de Salud, establecen: Que es responsabil¡dad

de las municipalidades la prestación de los servicios de limp¡eza o recolección,

tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes especificas

y en cumplimiento de las normas sanitar¡as apl¡cables.

Las mun¡cipalidades podrán ut¡l¡zar lugares para la disposición de desechos sól¡dos o

construcción de los respectivos rellenos san¡tarios.

Se prohibe arrojar o acumular desechos sól¡dos de cualquier tipo en lugares no

autorizados, alrededor de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a la

salud de la población, al ornato o al paisaje, utilizar medios inadecuados para su

transporte y almacenamiento o proceder a su util¡zación, tratamiento o disposición final,

sin la autorizac¡ón municipal correspondiente, la que deberá tener en cuenta las

medidas sanitarias establecidas para evitar la contaminación del ambiente,

especificamente de los derivados de la contam¡nación de los afluentes provenientes de

los botaderos de basura legales o clandestinos.

S¡ el l\¡inister¡o de Salud comprobara que existen lugares en donde se estén

depositando desechos sólidos sin llenar los requisitos de la presente ley, deberán ser

trasladados a otros Iugares que cumplan con los requisitos sanitarios.

Todo lo anter¡or debe hacerse con base a un programa que de común acuerdo

estab¡ezcan las municipal¡dades respect¡vas y el lvlinisterio de Salud.
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3.6. Código Civil (Dto. Ley 106)

Los Artículos 456, 457, 1251, 1517 y 1518 del Código Civil establecen que los bienes

son del dominio del poder públ¡co o de prop¡edad de los part¡culares, que los bienes del

dom¡nio del poder público pertenecen al Estado o a los Munic¡pios. Que el negocio

jurídico para su validez: capacidad legal del sujeto que declara su voluntad,

consentimiento que no adolezca de vicio y objeto licito. Hay contrato cuando dos o

más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos

se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando Ia ley

establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Los

servicios públicos municipales son aquellos asignados por mandato constitucional y

legal a las municipalidades, cuya ejecución y control está atribuida a éstas, por lo que

para su prestación las partes se obligan recíprocamente.

3.7. Ley de Protecc¡ón y Mejoramiento del Med¡o Ambiente (Dto.68-86)

El Estado, las municipalidades y los habitantes del terr¡tor¡o nacional prop¡c¡arán el

desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del

medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológ¡co, por lo tanto, la utilización y el

aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse

rac¡onalmente. La aplicación de la Ley de Protección y l\ilejoramiento del l\iledio

Ambiente (Dto.68-86) le compete al Organismo Ejecutivo, por medio de la Comisión
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financieros para su funcionamiento, teniendo como objet¡vo velar porque la planificación " '

del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y

mejorar el medio ambiente.

3.8. Acuerdo Gubernativo Número 234-2004

La contaminación de los suelos y las aguas por desechos sólidos constituye un

problema de saneamiento ambiental que ha adquirido proporc¡ones alarmantes en todo

el país y que además puede poner en riesgo la salud y bienestar de sus habitantes. El

manejo de los desechos sólidos debe tener un tratamiento integral, en el que se

prevenga y rcduzca la producción de los desechos, que valorice en lo posible, los

materiales por el reempleo, el reciclaje y propicie el desarrollo de formas de recolección

y tratam¡ento, que organ¡cen el transporte, que minimice la cantidad de desechos

colocados en los sitios de disposición final y garantice el tratamiento adecuado como

parte de un proceso.

Este acuerdo crea la comisión nacional para el manejo de desechos sólidos

(CONADES), como la comisión encargada de coordinar y ejecutar acciones técnicas y

legales para el manejo de desechos sól¡dos en el país. En abril del año dos mil cinco,

por acuerdo gubernativo número 111-2005 se aprueba la política nacional, establecida

con una visión de '10 años, indicando una serie de medidas que buscan alcanzar un

eficiente manejo de los desechos sólidos en el país. CONADES implementa programas
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y actividades estratégicas en tres direcciones:

- Programa de fortalecim¡ento de la institucionalidad.

- Programas de inveÉiones.

- Programas de comunicación y participación social.

3.9. Tratados y Convenios lnternacionales suscritos por Guatemalai

Los Tratados son acuerdos regulados por el Derecho lnternacional y Nacional,

constitucionalmente en los artículos 45 y 46 se regula que los convenios y tratados

internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el

derecho interno cuando se reflere a derechos humanos, dentro de los cuales se

destacan en mater¡a ambiental los siguientes:

Convención de Basilea sobre el control dé los movim¡entos

transfronter¡zos de desechos peligrosos y su eliminación

Constituye un tratado multilateral, para el control de desechos, sin embargo, hace

especial énfasis en los desechos peligrosos, los que como es evidente no son

exclusivamente sól¡dos.

Dicha convención se celebró en la década de los ochenta, puesto que en esa época'

cobra interés especial la lucha contra las prácticas de algunos países de cargar buques

con desechos altamente tóxicos e intentar desembarcarlos en cualquier lugar que se
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presente como más próximo y más barato para su traslado. Esto puede prouo"ur$tE-.t
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práct¡ca, la posib¡l¡dad de que tales desechos no sean depos¡tados en lugares

adecuados y que pongan en riesgo la salud de determinada región, lo que hace pensar

en una pos¡ble ¡nseguridad para todo el mundo, especialmente si se toma en cuenta

que en materia ambiental, cualquier contaminación puede dañar los elementos que

transitan por todo el planeta por diferentes vías (mar, aire, tierra), y dañar en general a

todas las reg¡ones y especies del mundo.

En consecuencia, se trata de uno de los primeros intentos a n¡vel internacional, de

garantizar el cuidado con el transporte y depósito de desechos peligrosos en lugares

transfronterizos

Convenio para la protección de la flora, fauna y de las bellezas

escónicas naturales de los países de América

Éste convenio fue adoptado en Washington DC de Estados Unidos, con fecha 12 de

Octubre de '1940, entrando en vigencia el 30 de Abril de 1942, aprobado por el Decreto

2554, del 29 de Abril de 1941 , ratificado por Guatemala con fecha 28 de Julio de 1941,

cuyo objet¡vo era proteger las áreas naturales, la fauna y flora y las especies

amenazadas así como las aves migratorias, obligando a Guatemala a crear áreas

protegidas, parques nacionales, reservas de regiones vírgenes, reglamentar el tráfico

de especies amenazadas.
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Conven¡o para la protecc¡ón del patrimonio mund¡al, cultural y "*rril:l ,. I

Éste convenio fue adoptado en París, Francia, con fecha 23 de Noviembre de 1972,

entró en vigencia el 17 de Diciembre de 1975, aprobado por el Decreto Legislat¡vo

No.47-78 de fecha 22 de Agosto de 1978, ratificado el 3 f de Agosto del mismo año,

con los objetivos de establecer un sistema de protección del patrimon¡o cultural y

natural de cada Estado, creando programas y planes de trabajo para tales fines.

Conven¡o para la protección de la capa de ozono

Adoptado en Viena, Austr¡a, con fecha 22 de Matzo de 1985, entro en vigencia el 02 de

Septiembre de 1988, Aprobado por el Decreto Legislativo 39-87 de fecha 08 de Julio de

1988, rat¡ficado con fecha l0 de Julio del mismo año, con los objetivos de proteger la

salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos que pueden resultar de

la modificación de la capa de ozono, adoptando medidas reglamentarias y legislativas

para evitar el desgaste de Ia capa de ozono por los seres humanos.3l

Convenio marco sobre el cambio climático

Adoptado en Nueva York, con fecha 09 de Mayo de 1992, entro en vigencia con fecha

21 de matzo de 1994, aprobado por el Decreto Legislativo No.15-95 de fecha 21 de

mazo de 1985, ratif¡cado por Guatemala con fecha 03 de Agosto del m¡smo año, con el

31 lnstituto de Derecho Ambientaly Sostenible. ¡¡anualde LeqsLación Ambientalde G!atemala IDEADS,
6'ed,2008. Pá9.225. 
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6;"
objet¡vo de estabilizar las concentrac¡ones de gases del efecto ¡nvernadero 

"É¡'4lql*-::v.',.._-..i-'
atmósfera a un nivel que ¡mpida la ¡nterferencia perjudic¡al con el sistema climátic\3('.,, "'

controlando la emisión de gases que afecten el cl¡ma y a los consumidores del mismo.
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CAPíTULO IV

4. El cumplimiento con las normas internacionales de derecho amb¡ental y la

transformac¡ón del colector municipal de desechos sól¡dos dél municip¡o

de Guatemala en relleno sanitario

4.1. Planteam¡ento de la problemática

El colector de desechos sólidos, ubicado en la ciudad capital de Guatemala' más

conocido como basurero de la Zona 3, no constituye más que eso, un colector de

basura, que rec¡be como ún¡co tratamiento, la fundición de capas livianas de concreto

para poder seguir colocando en el nivel inmediato superior, o superf¡c¡e de dicha capa,

más desechos o basura.

Un relleno sanitario, está constituido por otras características distintas a las de un

basurero. La diferenc¡a radica en el tratamiento que se da a los desechos sólidos en

uno y otro. Las autor¡dades municipales en Guatemala deben cumplir con un manejo

adecuado para tal cotector y convertirlo en relleno sanitario, tal como exigen

instrumentos internacionales en materia de derecho amb¡ental.

Los mot¡vos personales y académicos que hacen relevante la realizac¡ón de la presente

investigación, son: En primer lugar, conforme se avanza en el proceso de enseñanza
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aprend¡zaje de la ciencia del derecho, el estudiante puede ir descubr¡endo su

por ciertas materias, como es el caso del derecho ambiental que suscita un

personal para la ponente del estudio.

Por otro lado, el mejoramiento y actualización constante de la ciencia del derecho, es

una razón académ¡ca que ¡mpulsa la presente propuesta, pueslo que al revisarse la

problemática planteada, puede establecerse que su solución puede contribuir con la

protección del medio ambiente y especialmente con la salud de los habitantes de la

ciudad capital de Guatemala.

También es preciso señalar que con investigaciones serias y con la naturaleza de la

que se propone, se engrandece a la academia, porque cualquier estudio que profundice

el conocimiento del derecho, s¡rve a las generaciones posteriores que optan

vocacionalmente por la profes¡ón.

La municipalidad de Guatemala debe convertir el colector de desechos sólidos de la

Zona tres del municipio, en relleno sanitario, tal como lo exigen las normas sobre

manejo de basura y el derecho ambiental internacional, para dar cumplimiento a las

normas ambientales, porque el Estado de Guatemala se ha compromet¡do.

La solución planteada, la de transformar en relleno sanitario el botadero de la zona tres

de la ciudad capital, debe incorporarse a la legislación nacional por medio de un
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4,2, Los reglamentos municipales

El Reglamento, considerado como fuente del Derecho Administrativo, debe est¡marse

en la determinación de la naturaleza jurídica y su s¡tuac¡ón en el s¡stema de las demás

fuentes de esta disc¡pl¡na. "Puede decirse que en el Estado moderno es la fuente

cualitativamente más importante del Derecho Administrativo"32.

Los Reglamentos representan, por lo general, el medio de operación de la

adm¡nistración y por eso, son considerados como fuente directa del Derecho

Administrativo.

La terminologia sobre los reglamentos sería en cada administración estatal y

actualmente es exclusivamente variada: decreto, ordenanza, bando, resolución, orden

ministerial, etc., creando cierta confusión en el tema.

La Administración guatemalteca uiiliza adecuadamente la palabra reglamento, cuando

las autoridades se refieren a los reglamentos adm¡nistrativos o a las disposiciones

reglamentarias, espontáneamente establecen rotundamente la diferenc¡a con la ley.

Los Reglamentos contienen d¡sposiciones proced¡mentales de una ley ordinaria, que el

Pres¡dente de la República dicta, de conformidad con la facultad que le concede la

3'?Calderón li¡oraes, Hugo, Ob. Cit. Pág. 130
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Const¡tución Política de la Repúbl¡ca de Guatemata, específicamente en ta titerat ttü'éltll "+
Art¡culo 183, que establece sus func¡ones, entre otras, dictar los decretos p"r" lor\üá' ' ' '

estuviere facultado por la Constitución, asi como los acuerdos, reglamentos y órdenes

para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar el espíritu, reglamentos que son

materialmente legislativos por su estructura, aunque formalmente administrativos.

Según lo expuesto el Reglamento es un inshumento operat¡vo que sirve para dinamizar

la actividad administrativa del Estado, ya que ayuda a aclatat de una manera

sistemática el objeto de una ley determinada, se considera que el Reglamento es una

fuente ¡mportante del Derecho Adm¡nistrativo, ya que por un lado la ley le da

competencia a los órganos administrativos, y el reglamenio les indica el procedimiento

que deben desarrollar las instituc¡ones públicas en un asunto determinado.

De esa cuenta y para tener una noción más clara de lo que son los reglamentos

tenemos las siguientes definiciones:

l\,4anuel Osorio def¡ne a¡ Reglamento como "Toda instrucción escrila destinada a reg¡r

una institución o a organ¡zar un serv¡c¡o o actividad. La dispos¡ción metódica y de cierta

amplitud que, sobre una materia, y a falta de ley o para completarla, dicta un poder

administrat¡vo. Según la autor¡dad que lo promulga, se está ante norma con autoridad

de decreto, ordenanza, ofden o bando".33

33 Ossorio, l\,,lanuel, Ob. C¡t. Pág. 856.
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Según el Autor García Vizcaíno, c¡tado por Jorge l\4ario Castillo González, nos dice\$e 

. "'
Reglamento: "Es un conjunto de normas, procedimientos e ¡nstrucciones para la

ejecución de una ley, el funcionamiento de una organización, o la ejecución de los

trabajos. Sobre los reglamentos existen toda clase de definiciones, por Ejemplo: "Son

las d¡sposiciones dictadas por el poder ejecutivo destinadas a regular la ejecución de

las leyes, el ejerc¡cio de facultades propias y la organ¡zación y funcionam¡ento

administrativo"3a

Los reglamentos se incluyen en los Acuerdos como parte de los m¡smos y por tal razón

existen Acuerdos Gubernativos y Acuerdos Ministeriales conten¡endo "Reglamentos"'

pero también pueden figurar en otros documentos oficiales, siempre que su texto se

escriba eltítulo de "Reglamento" y que éste se publique en el Diario Oficial 35

Por lo general, la facultad de emitir los reglamentos las tiene el Organ¡smo Eiecutivo, es

decir, El Presidente de la República en Consejo de Ministros, pero debido a que en

Guatemala se respeta la autonomia municipal tamb¡én esa potestad está conferida a

los Conceios lvlunicipales en cada Municipio de la República de Guatemala.

En lo relac¡onado con la naturaleza jurídica de los reglamentos se trata de establecer

dos situaciones:

- Si el Reglamento es una facultad legislativa del Presidente de la República, o

1 Casirllo González. Jorge ll/laro,
r5ltr¡dém Páo 52

Ob. Cit. Pág 123.
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- Si el Reglamento es un acto admin¡strativo.

Desde estos dos puntos de vista se puede establecer que el Reglamento no es una

facultad leg¡slativa del Presidente, pues dentro de las normas reglamentarias no se

están creando situaciones de derecho, ni se puede dotar de competencia administrat¡va

a los órganos, pues como ya se anal¡zó los reglamentos dependen de una ley. En

Guatemala ta misma Constitución establece que los reglamentos y órdenes que emite

el Presidente es para el estricto cumplimiento de la ley y no se puede alterar el espíritu

de la misma ley.

Naturalmente se puede establecer que el Reglamento solamente es un instrumento

operativo, d¡namizador de la administración, razones por las cuales no puede ser

considerado éste como una facultad legislativa del Presidente de la República.

Entonces, podemos afirmar que la naturaleza juríd¡ca del Reglamento, por las razones

apuntadas, se determina que es un acto administrativo del Presidente de la República y

de los órganos descentralizados o autónomos que la prop¡a ley les da esa facultad de

poder reglamentarse.

Dentro de los Reglamentos contamos con una variedad de los mismos, pero para ser

más concretos c¡taremos la clasificación que nos hace el autor Jorge Mario Castillo

González, desde luego ¡ncorporándole nuestro criterio, y de conformidad con el órgano

que crea o la finalidad que persiguen son:
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Esta clase de Reglamentos son los que dicta el Presidente de la República, en ejerc¡c¡o

de su facultad reglamentaria, expresamente atr¡buida por la Constitución Política para

el estricto cumplim¡ento de las leyes, sin alterar su espir¡tu.

El Pres¡dente de la República se encarga de preparar y dictar los reglamentos que

deben desarrollar los decretos del Congreso de la Repúbl¡ca, basándose en un

mandato constituc¡onal. Para el cumplimiento de esta atribución, el Presidente de la

República, dicta Acuerdos Gubernativos, aunque nada le impide dictar resoluciones,

c¡rculares, memoriales o cualqu¡er otro documento oflc¡al, siempre que en el documento

se exprese el título de "Reglamento" y el mismo cumpla con la función de vital

¡mportancia para el conocimiento popular, que es la publicación del mismo en el Diario

de Centro América, que es el órgano de comunicación oficial del Estado de Guatemala.

Todo reglamento que desarrolle una ley debe considerarse jurídico.

- Reglamento admin¡strativo o ¡nterno

Los Reglamentos Administrativos también se conocen como Reglamentos lnternos de

la Adm¡nistración, por cuanto regulan, exclusivamente su propia actividad en todos

aquellos casos o situaciones en que no existe ley específica.

Este Reglamento puede dictarlo cualquier organ¡zación pública: l\¡¡nisterios de Estado,
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Direcciones, Departamentos, Secciones, Unidades, Juntas Directivas, Gerench's. i)
ll l''//

Gobernaciones o Consejos, con la sola excepción de los Ministerios de Estado, éstos

reglamentos se dictan para establecer toda clase de actividades administrativas que

requ¡eran normas reglamentarias a efecto de ordenarlas adecuadamente y para

consegu¡r su debido cumplim¡ento e imponer sanciones en caso de incumplimiento a

dichas normas internas.

La facultad de emit¡r reglamentos administrativos puede estar prevista en la

Constitución Polít¡ca o en las leyes, pero hay que tomar en cuenta, que aunque dicha

facultad no esté prevista en ningún texto legal, Ia facultad de reglamentar es parte de la

técnica de administrar, de la cual no puede despojarse a ninguna organ¡zación

administrat¡va

Esta clase de Reglamentos pierden vigenc¡a al em¡tirse una ley sobre la materia que

regulan, debido a que Ia ley deroga al reglamento, por ser superior, que pretenden

regular las mismas relaciones jurídicas.

Reglamento técnico

Se considera a este tipo de Reglamento como especial, ya que se utiliza en las

relaciones económicas, comerciales e internacionales. Por definición, el Reglamento

Técnico establece los requerimientos esenciales que un producto o actividad

económica debe observar para su ingreso al mercado.
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agricolas y comerciales, propicia condiciones de competencia sana y justa, e impóíIe,,')t

precios de equidad en las relaciones entre productores y consum¡dores.

Sus normas estándar, se consideran de carácter obligatorio. Tales reglamentos,

pueden ser locales, en armonía con reglamentos ¡nternacionales, establecen los

requisitos de comercialización de los productos, las cantidades mínimas basadas en

fórmulas de laboratorio, controles de calidad y sanciones por incumplimiento.

Ejemplo. Los Reglamentos emitidos por el l\¡inisterio de Salud, relac¡onados con la

yod¡zación de la sal y el agregado de vitaminas en el azúcar y la harina.

- Reglamento autónomo

Los reglamentos autónomos se tienen en lo adm¡nistrativo, como una categoría

especial de los reglamentos administrativos y los em¡ten las entidades descentralizadas

dotadas de autonomía. La Ley las autoriza a ejercer la potestad reglamentaria.

De acuerdo al sistema constitucional, la ley fundamental del Estado de Guatemala le

otorga esa calidad al lnsiituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala, a la Un¡versidad de San Carlos de Guatemala, al

Banco de Guatemala, La Escuela Nacional de Agricultura y a las lvlunicipalidades de

País, qu¡enes pueden dictar esta clase de reglamentos para regir sus propios órganos

administrativos.
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Los reglamentos cumplen la misión de llenar los vacios dejados por la

reglamentar la práctica adm¡nistrativa con el objeto de darle categoria jurídica.

Este reglamento es una variante del reglamento administrativo y su única particularidad

es que se dicta exclusivamente por entidades autónomas o descentralizadas,

basándose en las leyes que los rigen.

Aunque no estuviera prevista la facultad reglamentaria en la ley, hay que recordar que

la Reglamentación, como ya se dijo, es parte de la técnica de administrar. "Los

Reglamentos autónomos pueden dictarse acudiendo a cualquier forma juridica, pero a

pesar de la autonomía administrativa, los reglamentos deben publicarse en el Diario

oficial"36.

El Art¡culo 253 de la Constitución Política de la República, en cuanto a regular la

Autonomia Municipal, establece que los Municipios de la República de Guatemala' son

inslituc¡ones autónomas que entre otras funciones tienen la de atender los servicios

públicos locales, el ordenamiento terr¡torial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus

fines propios y que para ese efecto deben emitir las ordenanzas y reglamentos

específicos.

36 Castilo González, Jorge Mario. Ob. C¡t. Pág. 123
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- Reglamentoincorporado

Este Reglamento de d¡cta, especialmente en la administración tributaria, con la finalidad

de completar las leyes fiscales, en espacios esenciales, con el propósito de aplicar

conjuntamente la ley y el reglamento para fac¡l¡tar las relaciones jurídicas entre el fisco

y los contribuyente.

La Ley Tr¡butaria establece el plazo en que se dictará el Reglamento lncorporado. Su

función principal consiste en aclarar, precisar y completar la ley, sin llegar a sustituirla

En forma muy práct¡ca, el Reglamento incorporado completa las disposiciones de la ley

tr¡butaria, sin llegar a detalles menores, que en todo caso, pueden reservarse a las

circulares, órdenes y avisos.

La administración tributaria guatemalteca, coordinada por el Directorio de la

Superintendencia de Administración Tributaria, en varias oportunidades ha intentado

introduc¡r el Reglamento lncorporado en la legislación tributaria, sin éxito, puesto que la

Corte de constitucionalidad, manteniendo un criterio legal, rigido, no tributarista, en

varias sentencias que ha emitido lo ha declarado inaplicable por ser un reglamento

inconstitucional, ya que en muchas ocasiones contiene normas perjudiciales al

contribuyente como la doble tributación que está prohibida por el Artículo 243

Constitucional, que regula que el sistema tr¡butario debe ser justo y equitativo,

as¡mismo se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación ¡nterna
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El colector de desechos sólidos, ubicado en la ciudad capital de Guatemala, Sl"-.-:.
conocido como basurero de la zona tres, no const¡tuye más que eso, un colectorXé' "'

basura, que recibe como único tratamiento, la fundición de capas livianas de concreto

para poder seguir colocando en el nivel inmediato superior, o superf¡c;e de dicha capa,

más desechos o basura.

Un relleno san¡tario, está constituido por otras característ¡cas distintas a las de un

basurero. La diferencia radica en el tratamiento que se da a los desechos sólidos en

uno y otro. Las autoridades municipales en Guatemala deben cumplir con un manejo

adecuado para tal colector y convertirlo en relleno sanitario, tal como exigen

¡nstrumentos internacionales en materia de derecho ambiental.

Los motivos personales y académicos que hacen relevante la realización de la presente

investigación, son: En primer lugar, conforme se avanza en el proceso de enseñanza

aprend¡zaje de la ciencia del derecho, el estudiante puede ir descubr¡endo su afinidad

por ciertas materias, como es el caso del derecho ambiental que suscita un interés

personal para la ponente del estudio.

Por otro lado, el mejoramiento y actualizac¡ón constante de la ciencia del derecho, es

una razón académica que impulsa la presente propuesta, puesto que al revisarse la

problemática planteada, puede establecerse que su solución puede contribuir con la

protección del medio ambiente y especialmente con la salud de los hab¡tantes de la

ciudad capital de Guatemala.
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También es preciso señalar que con investigaciones serias y con la naturaleza o$-,i¡lltl ':

que se propone, se engrandece a la academia, porque cualquier estudio que profundÑ'"'

el conocimiento del derecho, sirve a las generaciones posteriores que optan

vocacionalmente por la profesión.

Deb¡do a la importancia que tiene la prevención de cualquier tipo de contam¡nación al

medio ambiente, que signifique el manejo ¡nadecuado de desechos sólidos, sean

producto de actividades domésticas o no, de actividades ¡ndustriales o no, es necesario

considerar la regulación de tal activ¡dad humana, para garantizar que el tratamiento ha

de ser de forma adecuada.

En consecuencia, la causa principal para proponer una regulación del manejo y

tratamiento, almacenaje y demás actividades que se derivan de la atención que

requieren los desechos sólidos, está constituida por la prol¡feración de basureros

clandestinos, llamados de esta úliima forma por su relación con la autorización que

deben obtener ante las autoridades municipales y no lo hacen Ante tal situación' no se

puede garantizar las condiciones mínimas de salubridad para el lugar en que se

depositarán los desechos sólidos.

En tal sentido, si una persona com¡enza depositar basura en determinado lugar, y esta

práctica es seguida por otros sujetos que también se suman a la descarga de desechos

en tal lugar, siendo este un lugar inapropiado y no autorizado para tal conducta, puede

representar un verdadero peligro para el medio ambiente, en el sentido de generar foco

de contam¡nac¡ón.
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En consecuencia, es necesario que la munic¡palidad tenga un plan al respecto. Q+,t - -.-t.'

\
existan reglamentos que garanticen que las personas no empezarán o continuarán -

basureros clandestinos o ¡ncluso basureros autorizados que s¡n embargo no cumplan

con las condiciones deseables de tratamiento adecuado de basura.

Pero principalmente, es necesario que exista una normativa que regule de forma

específica el tratamiento que ha de recibir el desecho, especialmente aquellos que se

generan constantemente por la población en sus condiciones de habitación.

Fundamentalmente, hay que tener muy en cuenta que cualquier t¡po de desecho,

constituye un riesgo para el ambiente, sino se le da tratamiento adecuado.

El proceso de descomposic¡ón que lleva todo tipo de materia cuando ya ha sido

desechada, genera el aparecimiento de una serie de agentes en la naturaleza, y

muchos de ellos son nocivos para la salud del ser humano.

Esto ha sido tomado en cuenta para autorizar e inclusive construir los basureros,

colectores o depósitos municipales de desechos. Sin embargo, en el caso de los

basureros clandestinos esto no es posible, y la población sufre las consecuencias de la

contam¡nac¡ón amb¡ental que la desorganización de estos lugares produce, con el

subsecuente riesgo a la salud de los vecinos.

Efectivamente, un basurero mal construido o en condiciones no adecuadas, puede ser

causa de contaminación, y esta a su vez tener como principal efecto, atentar contra la

salud de los seres humanos.
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Las aves, mosqu¡tos y microbios de rapiña, que se alimentan de caroña y Oa$=É¡+,J!l^" -:
\":

orgánica en descomposición, son portadores de ¡nnumerables enfermedades\y "

potenc¡ales r¡esgos a la salud del ser humano. Por ello, un colector de basura mal

construido o que permita la acumulación de estos animales, puede llegar a atentar

contra la v¡da del ser humano.

Este es precisamente el caso del tema y lugar estudiado, el que observado desde el

punto de vista técnico académico perm¡te interpretar la necesidad de brindar una

solución a tal problemática.
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\,r,. 'CONCLUSIONES

1. La normativa reglamentaria en cuanto a med¡o ambiente se refiere, en espec¡al

al desarrollo de las actividades de un solo tipo, deja de aplicarse con estr¡cta

positividad; toda vez que de esto depende, precisamente, el respeto a las

condiciones hig¡énico-sanitar¡as del medio ambiente de este municipio que es de

urgencia verificarlo.

2. Ex¡ste mal uso del sello sanitario; hay malos manejos y corrupción al respecto,

debido, a la poca importanc¡a que hasta el momento se ha dado a esta

problemática ambiental que v¡ene perjudicando la salud de la población durante

varios años

3. Los desechos sól¡dos producidos en el municipio de Guatemala y depositados en

el colector de la zona tres de dicha jurisd¡cción, const¡tuyen un riesgo para la

salud humana y la protección del medio ambiente, esto debido a la falta de un

relleno sanitario acorde a la protección contra ¡a contaminac¡ón ambiental.
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\'¡,.''RECOMENDACIONES

1 El Ministerio de Ambiente, conjunto con las Autoridades Municipales deben

aplicar, con estricta positividad, la normativa reglamentar¡a en cuanto a med¡o

ambiente, tanto los tratados nacionales como los ¡nternacionales; toda vez que

de esto depende, precisamente, el respeto a las condic¡ones higiénico-sanitarias

del medio ambiente de este municipio.

2. Debido al mal uso del colector de la zona tres, en la jurisdicción capitalina, ser¡a

conveniente invest¡gar profundamente por medio de las autoridades, y

sancionando a los presuntos responsables, ya que esto es un asunto

sumamente delicado, que es responsabilidad del Estado, y se plantea la

posibilidad de malos manejos y corrupción al respecto del uso y manejo de este

colector.

3. Las autoridades nacionales, especialmente la Municipalidad de Guatemala,

deben convertir el colector de desechos sólidos de la zona tres del mun¡c¡pio de

Guatemala, en relleno sanitario, como lo exigen las normas sobre manejo de

basura y el derecho ambiental ¡nternacional, que fueron ratificadas por

Guatemala en su oportunidad, en el cual establecen la forma adecuada de llevar

acabo esta situación.
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