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PRESENTACION 


La criminologia mediatica ha logrado tener un mayor auge en la sociedad guatemalteca; 

solamente basta ver las portadas de los peri6dicos, la noticia de ultima hora de los 

noticieros 0 las publicaciones del dia de los medios digitales y buscar el comun 

denominador, muertos y corrupci6n, como informaci6n que vende y lien a el morbo social, 

con informaci6n clasificada que los controladores del pais quieren dar a su poblaci6n, 

buscando su propio interes. Es en la prisa del diario vivir que se vulnera de manera 

inimaginable por parte de los medios, los derechos de las personas ligadas a un proceso 

penal, pudiendo ser estos culpables, inocentes, implicadas 0 sujetos casuales 0 de paso; 

esto se hace con la excusa del uso de la libertad de expresi6n, promoviendo su falta de 

restricci6n y la f1exibilidad al comunicar la informaci6n al pueblo. 

AI publicarse una noticia, opini6n, comentario 0 el enlace de un video por medio de 

comunicaci6n masiva, automaticamente toda la sociedad nacional e internacional, tiene 

acceso y se da el permiso de opinar, juzgare incluso realizar aetos de vandalismo, 

agresi6n verbal 0 fisica, acoso, etc., hacia los implicados, no teniendo ellos la potestad ni 

el derecho de realizar dicha acci6n. Es aqui donde las garantfas constitucionales como 

la presunci6n de inocencia, el debido proceso, la seguridad, la libre locomoci6n y otros 

mas, son violadas, afectando directamente a la persona y a su entorno primario. 

En esta investigaci6n se pretende identificar los criterios para limitar 0 perseguir la libertad 

de expresi6n cuando esta vulnere las garantias de las personas de quienes se hablan; 

ademas, se quiere determinar la relaci6n juridica entre la norma nacional e internacional 

en esta area especifica y senalar la incidencia de la criminologia mediatica en los casas 

penales de alto impacto. Su importancia radica a gran escala en la incidencia de la 

criminologia mediatica, al crear panico social en diferentes areas como en la economfa, 

seguridad, corrupci6n, deportes, etc.; y de forma particular, es necesario que prevalezca 

en las noticias emitidas, el respeto a la dignidad humana, para evitar la vl.llneraci6n de 

las garantias minimas y reproducir mas victimas sociales del sistema. 



en el cual se estigmaticen social mente a las personas implicadas 0 vinculadas en un 

proceso penal, respetando sus garantias constitucionales individuales, desde la 

aplicaci6n efectiva de los recursos de aclaraci6n y rectificaci6n hasta la posible 

consideraci6n de sanciones administrativas para los profesionales de la comunicaci6n 

que no atiendan a las mismas. 



HIPOTESIS 


Por medio de la intervenci6n de la criminologfa mediatica, los medios de comunicaci6n 

masivos, especialmente escritos, estigmatizan y criminalizan a muchas personas sin que 

se lIeve a cabo el debido proceso penal, anulando sus garantfas y robando su dignidad 

frente ala sociedad. Por ello es necesario evidenciar los medios legales para limitar esta 

vulneraci6n, aplicando los recursos existentes para aplicar limitantes a la libertad de 

expresi6n que denigre a una persona 0 poblaci6n dentro del territorio guatemalteco. 



COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 


Para la comprobacion de la hipotesis del presente trabajo de investigacion se ha utilizado 

el metodo deductivo por medio del analisis de la doctrina y cuerpos legales, para 

ejemplificar con casos concretos. Asf tambien se utilizo el metodo cualitativo, donde se 

utilizo diversas tecnicas como entrevista a expertos y encuestas a una determinada 

poblacion. De igual forma se utilizaron tecnicas de investigacion bibliograficas y 

documentales. 

La hipotesis fue comprobada estableciendo la materializacion de la criminologfa 

mediatica dentro del territorio guatemalteco, por medio de la creaci6n de notas 

periodfsticas ambiguas 0 con titulares que juzgan una conducta determinada sin lIevarse 

a cabo el debido proceso. Tambien se establece la necesidad de divulgar a los 

profesionales del periodismo y los comunicadores, las garantlas y derechos mfnimos 

constitucionales. 

Como factor importante, tambien se comprueba la ausencia de conocimiento sobre los 

derechos de aclaraci6n y rectificaci6n como un medio de defensa en caso de ser afectado 

por una mal informaci6n 0 por atribuciones de hechos err6neos que generen 

consecuencias negativas para el 0 los implicados. La aplicacion del control de 

constitucionalidad pueden ser un medio de defensa en caso de una vulneracion de esta 

fndole. 
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INTRODUCCI6N 


En la sociedad guatemalteca se puede apreciar el fen6meno de una criminologia 

moderna, denominada -criminologia mediatica- que no es mas que la creaci6n de 

conductas criminales segun los estereotipos difundidos por los medios de comunicaci6n, 

utilizando como chivos expiatorios a las personas, que siendo inocentes 0 culpables pero 

que no han tenido su proceso penal hasta sentencia, para la construcci6n social basados 

es esferas de poder para ciertas clases sociales. 

AI suceder este fen6meno, se vulneran varias garantias constitucionales que dignifican 

al ser humano como persona individual, como la libertad e igualdad, la presunci6n de 

inocencia, la inviolabilidad de documentos privados, el debido proceso, entre otras mas, 

no existiendo criterios para identificar si la conducta de los medios de comunicaci6n 

subsume en un tipo 0 falta penal existente, 10 cual hace que esta violaci6n quede sin 

justicia. 

Es clara la necesidad de evidenciar el desarrollo de la criminologia mediatica por parte 

de los medios de comunicaci6n masiva dentro de un caso en particular. Cuando esto se 

evidencia, se ven vLllnerados derechos y garantias constitucionales que promueven una 

desigualdad social y una injusticia dentro de un sistema democratico garantista, como 10 

es Guatemala. 

Para ello, el presente trabajo se realizara utilizando el metodo deductivo y clJalitativo, 

utilizando las tecnicas de investigaci6n bibliografica y documental, as! como entrevistas 

a expertos y encuestas a un publico en general. 

Este documento consta de cuatro capitulos. EI primero establecera los parametros de la 

dignidad humana como punto de partida para determinar si existe una vulneraci6n 0 no 

a la persona y a su integridad por parte de los medios de comunicaci6n. Esto determinado 

por la doctrina y los cuerpos normativos nacionales e internacionales pertinentes. 

(i) 



Asimismo, en el capitulo segundo, detalla como la creaci6n de una criminalidad ento [)O ")'~,g:()g 
,'.;.. . l·~'t\"'?\:::" 

a las polfticas comunicativas de los medios de comunicaci6n masivo y como esto, h·····....... tz,"'? 

creado polfticas publicas y acciones gubernamentales para evitar este tipo de 

criminalidad. Se justificara la tendencia moderna de la criminologfa mediatica y su 

impacto en el sistema penal guatemalteco. 

Posteriormente, en el tercer capitulo, se analizara la teo ria de la construcci6n de la 

realidad social y como los medios de comunicaci6n masiva, son la nueva tendencia de 

informaci6n. La creaci6n de las notas periodlsticas como medio de difusi6n determinan 

en impacto de una sociedad y pueden as! regir su concepci6n 0 conducta social frente a 

determinada situaci6n. 

Finalmente, en el cuarto capitulo, se analizara la incidencia sobre la necesidad de calidad 

y eficacia de los medios de comunicaci6n por medio de la veracidad de la fuente, la 

efectividad en la creaci6n de contenido de calidad y los canales de difusi6n, son el punto 

de partida para evidenciar la necesidad gremial de poseer una directriz sin limitar la 

libertad de expresi6n. Asf como la necesaria utilizaci6n de los derechos de aclaraci6n y 

rectificaci6n, para garantizar la defensa publica ante la sociedad. 

Para ello, se debe tomar en cuenta la doctrina y jurisprudencia, asf como la aplicaci6n de 

la normativa legal vigente en el territorio nacional e internacional. 

(ii) 



CAPITULO I 


1. Los derechos humanos 

Los derechos humanos es el catalogo de derechos inherentes a la persona humana, por 

su calidad de ser vivo, que posee razon y que nace con una personalidad misma. Estos 

derechos se establecen por medio de valores colectivos que permiten la dignificacion de 

la persona. 

1.1. Antecedentes 

Oesde la simple existencia del ser humane han existido valores intrinsecos y naturales 

que han permitido la coexistencia en familia que luego forman sociedades. Oesde la 

epoca prehistorica estos valores rigen el comportamiento humano, su trabajo, sus lazos 

familiares, su recreacion segun las ideas de organizacion social. Prevalece en los pueblos 

antiguos el valor de la fortaleza en ellider de la comunidad neandertal y la sabiduria que 

se otorgaba a los mas ancianos en los pueblos nomadas. Estos valores han cambiado a 

10 largo de la historia segun las epocas y eta pas trascendentales en la vida social. 

No es hasta una epoca mas modem a que estos valores fundamentales adquieren formas 

de derechos inherentes a la persona. Esto como resultado de la constante destruccion y 

decadencia de la calidad de vida y dignidad de las personas, es decir, hubo vidas 

perdidas, sociedades devastadas y crisis mundiales para que este reconocimiento 

existiera hasta como 10 conocemos actualmente. Este reconocimiento surge como una 

conquista historica y social, debido a las constantes luchas por el mejoramiento de las 

sociedades en diferentes comunidades, ciudades, Estados y regiones a nivel mundial. 

1.1.1 Antecedentes evolutivos 

AI realizar una retrospeccion, se evidencia que en la antigOedad todo valor 0 derecho era 

ejercido de una forma despota por los gobemantes, de forma suprema y soberana, aun 
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hasta divina, dentro de una sociedad donde los gobernados solamente eran some' . os y 
':"'" 

no tenian otra opcion mas que obedecer. Esto era una constante en los gobiernos 

Antigua Grecia y Roma, los Medos y Persas, donde los humanos inservibles eran 

desechados e incluso sacrificados y los fuertes y dotados enaltecidos, y siempre los 

gobernadores regian todo. Se carecia de todo sentido de dignidad humana, la sociedad 

era manipulable con valores contrarios como odio a las personas mientras que existia un 

amor a 10 material y banal, el debil era castigado mientras que el fuerte era divinizado, y 

es desde aqui donde las mujeres, y nifios son excluidos de todo tipo de decision 0 

actividad. 

Ademas de todas estas caracteristicas, no existia una individualidad clara de cada 

integrante de una comunidad 0 sociedad, sino que a todos se les considera como masa, . 
la cual se regia por 10 que la comunidad consideraba como correcto 0 ideal. Cabe 

mencionar que en estos pueblos tambien se inicio con parte del pensamiento critico hacia 

el concepto de ser humano como tal, surgiendo en Grecia, por ejemplo, la Escuela 

Estoica, que cuestionaba mediante el pensamiento filosofico, la felicidad individual. Ellos 

desarrollan un pensamiento diferente en cuanto a la concepcion del ser humano 

independiente a las polis, y acentuando la idea de dignidad unificandola con la libertad e 

igualdad. 

Posteriormente, en la epoca del esclavismo, la persona como tal era considerada como 

un objeto 0 cosa, donde el pueblo vencedor de la guerra era el amo y duefio y los 

perdedores eran obligados a un trabajo forzado e incluso mortal, para satisfacer los 

intereses de cualquier indole por parte de los conquistadores. Esta obligacion del 

perdedor era transmitida de generacion en generacion, por 10 que nunca lIegaba a un fin, 

sobre todo en las sociedades guerreras. 

En la epoca del feudalismo, surge una corriente de pensamiento iniciada por el estoicismo 

denominada iusnaturalismo divino, es decir, que por medio de Dios, todas las personas 

somos iguales y lib res , profundizado en la persona como hija de un ser divino, sobre todo 

a partir de la propagacion del cristianismo y prolongado por los sacerdotes; son estos 
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ideales tan importantes, que se les considera como las bases filos6fico-teol6gica Qe 10 
':"J: 

que mas adelante seria el conjunto de derechos humanos universales. Esto surge a p 

de la creaci6n de la ciudad de Dios para todos los creyentes en el cristianismo, 

dignificandolos y haciendo a todas las personas libres e iguales, ensefianzas recogidas 

por San Agustin de Hipona, quien funda las bases filos6ficas-teleol6gicas de los derechos 

humanos actuales. 

Posteriormente, surge el iusnaturalismo racional como una corriente filos6fica 

contrastante con el iusnaturalismo divino, que tiene como fin situar al hombre en el centro 

de todo, y quitarle el poder al Supremo. Esta corriente afimenta la raz6n ante la posibilidad 

de 10 sobrenatural, y la indivisibilidad de la dignidad humana, incluyendo a los cristianos 

o no, dentro de la sociedad fibre e igualitaria. Se Ie da al hombre las caracteristicas de 

ser racional, etico y moral, donde es capaz de responder consecuentemente a sus 

acciones. 

Es aqui donde surge el conjunto de derechos y obligaciones innatos a la persona, por el 

simple hecho de ser, frente a la sociedad. Tambien es aqui donde las sociedades toman 

la decisi6n autogobernarse, de regular su comportamiento social, de dirigirse, creando 

asi sus distintas formas de gobiemo basado en la dignidad humana y de la persona, la 

libertad e igualdad. 

Estas declaraciones dan pie al iusnaturalismo humane donde se da mayor enfasis a las 

declaraciones de los derechos hllmanos, y construyendo una esfera jurldica que 

desarrollen los derechos consecuentes de las garantias minimas. 

1.1.2 Antecedentes documentales 

Dentro de los antecedentes escritos desde la epoca antigua, tenemos el C6digo de 

Hammurabi, de 1739 A.C., especificamente en las directrices relacionadas con la 

humanizaci6n de la deuda en el comercio y 10 referente a los tribunales de familia. 

Tambilm cabe mencionar la Ley de las XII Tablas de 454-450 A.C. donde establece varios 
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amparo. 

Posteriormente con el Concilio de Toledo en 653 y los Decretos de la Curia de Le6n en 

1188, donde se manifiestan ciertos compromisos adquiridos por parte de los Reyes y la 

nobleza con relaci6n a sus Sllbditos en pro del respeto de la vida, la libertad y la 

propiedad. AI empezar estas manifestaciones de libertades deseadas y concedidas, se 

da la oportunidad de ir desarrollando bajo el derecho consuetudinario y posteriormente la 

formalizaci6n de legislaci6n positiva en materia de derechos humanos. 

Uno de los principales documentos precursores a la Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos es la Carta Magna de 1215, creada en Inglaterra, la cual contenia una serie de 

libertades, pero sin lIenar los requisitos formales para la creaci6n de una constituci6n que 

perdura por a traves de los anos. A raiz de esta carta, varios Estados fueron creando 

documentos que estipulaban sobre uno 0 varios derechos aislados. Tal es el caso del 

C6digo de Magnus Erikson, creado en Suecia en 1350, en el cual el rey se obliga a 

defender y amar la justicia y verdad y reprimir la iniquidad, falsedad e injusticia. 

En el ana de 1525 se consigna el acta de abolici6n de la esclavitud en Zurich asf como 

en la Bulla Sublimis Deus, dictada por el Papa Paulo III en 1537, que trata sobre la 

igualdad y libertad de los "indios" de los territorios conquistados por Espana. 

Posteriormente, en 1627 Rey Carlos I ace pta La Petici6n de Derechos, donde mermaba 

los atropellos de la nobleza y que serviria posteriormente como documento base del 

Common Law. 50 anos despues, durante el reinado el sucesor Carlos II, se promulga el 

documento de la Ley de Habeas Corpus 0 el acta para completar las libertades de los 

subditos, la cual se toma como un procedimiento de derecho comun. 

AI otro lado del Oceano Atlantico, en el ana 1775, en 10 que hoy se conoce como Estados 

Unidos de America, se dan las inconformidades por los altos impuestos, por violaciones 
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la primera Constituci6n, que entrarfa en vigor junto con la Independencia el cuatro de 

julio. En 1789 con la Declaraci6n de Derechos del Hombre y del ciudadano en Francia, 

se realiza un cambio profundo con base en los principios de la Revoluci6n Francesa. 

AI lIevarse a cabo las atrocidades de las guerras mundiales, lideres del mundo se 

reunieron para evitar que estos hechos ocurran de nuevo, por 10 que surge la Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos en 1948 y del cual se desglosan tratados, pactos, 

dedaraciones y convenciones que extienden y respaldan materias especificas de los 
, '\ 

) derechos humanos establecidos en la Declaraci6n. 

1.2 Los derechos humanos individuales 

Los derechos humanos son las garantias individuales inherentes a la persona, por el 

simple hecho de ser humano, en un sentido bastante simple, los cuales surgen de la 

necesidad para detener las constantes transgresiones hacia las personas. Estas 

limitaban el actuar y accionar de cada persona, por ello los derechos protegen la dignidad 

y el valor de cada persona. Para poder definirlo integralmente, se debe tener en cuenta 

ciertos elementos que hacen de los derechos humanos un todo bastante complejo y 

dinamico, los cuales se enumeran a continuaci6n: 

Derecho 

Ser Humano 

Dignidad 

Garantfas 

Universal 

Estado 

Teniendo en cuenta 10 anterior, se puede definir el termino como "Los Derechos Humanos 

comunmente se refieren a las libertades, facultades, instituciones 0 reivindicaciones 

5 




teniendo la obligaci6n y el deber de prom over y satisfacer su plena satisfacci6n. 

Esta relaci6n se encuentra determinada por una correspondencia 0 doble via, que 

permite situarse en el estudio de ambos extremos 0 premisas. La primera se trata del 

estudio de los derechos humanos como "como inherencias a la persona humana" y esta 

nace a raiz del articulo 1 de la Oeclaraci6n Universal de los Oerechos Humanos, que dice 

"todos los seres nacen libres e iguales en dignidad los unos con los otros" , 10 cual es 

controversial de sobremanera, segun los distintos puntos de vista. Por ell os se 

desglosara a continuaci6n: 

1.2.1 Bases de la inherencia 

A 10 largo de la historia, los derechos individuales y las libertades publicas han sido mas 

de jgnorancia que de protecci6n para una gran poblacion, y toma su mayor auge luego 

de la Revolucion Francesa, donde posteriormente se lIega a internacionalizar a partir de 

la Segunda Guerra Mundial y a tener mayor fuerza dentro de las Constituciones de 

distintos paises, involucrando garantias individuales a la base del ordenamiento jurfdico 

social. 

1.2.2 Consecuencias de la inherencia 

Oentro del Estado de Oerecho, surgen una serie de derechos que tienen la funcion de 

restricci6n del poder punitivo del Estado en contra de la persona individual. Estos 

derechos poseen caracteristicas especificas las cuales permiten que sean adheridos a 

las personas, estos son: 

Universales: Universal significa que son para todos y todas, en todo tiempo y lugar. 

1 Papacchini, Angelo. Filosofia y derechos humanos. Colombia. Editorial Universidad del Valle -
Programa Editorial. 2003. Pag. 44 

6 



valor, ya que todos son imprescindibles e importantes, se relacionan entre sf. 

- Inalienables, irrenunciables e imprescriptibles: No se pueden quitar, ni ceder y nadie 

puede limitarlos 0 negarlos, no se pueden vender ni ceder. 

- Dinamicos: Ya que cambian constantemente, se adhieren nuevos conforme el avance 

de la historia. 

De igual forma debido al proceso hist6rico de los derechos humanos tambien existen la 

clasificaci6n en tres generaciones: 

Derechos de Primera Generaci6n: Son los mas antiguos corresponden a los derechos 

civiles y politicos que quedaron estipulados en las constituciones de muchos Estados en 

los siglos XVII y XVIII. Estos incluyen libertad individual, de prensa, movimiento, 

conciencia, elegir y ser electo. Su caracter es individual, es el Estado es quien los cumple 

y respeta, son ejercitados por la persona humana, los derechos politicos son ejercitados 

por los ciudadanos, y se puede reclamar en cualquier tiempo y lugar. 

Derechos de Segunda Generaci6n: Solo denominados econ6micos, sociales y culturales. 

Surgen posteriormente a los derechos civiles y poUticos; entre estos derechos se 

encuentran los relacionados al trabajo, seguridad social, cultura, salud, vivienda, no 

discriminaci6n, nacionalidad, etcetera. Estos se caracterizan por ser de caracter 

colectivo, el estado debe de generar programas publicos para satisfacerlos, y se 

condiciona a la situaci6n de cada estado 0 pais. 

Derechos de Tercera Generaci6n: Esta generaci6n es la mas reciente y recibe el nombre 

de derechos de solidaridad. Todos los hombres de cualquier estado son los receptores 

solidaria y universal mente. Estos se caracterizan por ser exigibles frente al estado y es 

el quien nos debe de garantizar, se relaciona con el concepto de paz y es marca todas 

las disposiciones y resoluciones de las Naciones Unidas posteriores a la declaraci6n de 

los derechos humanos. 
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1.3 Los derechos humanos en Guatemala 

Los derechos humanos en Guatemala inician con la ratificaci6n del Estado sobre la 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos, siendo esto el primer paso para la 

integracion de estos en la legislaci6n nacional. Esto se refleja en la Constituci6n Politica 

de la Republica de Guatemala de 1985, en donde se integran los derechos individuales, 

sociales, econ6micos y politicos hacia todos los habitantes del Estado. 

Aun estando las garantias dentro de la Constituci6n debido a los 36 anos de conflicto 

armado que tuvo Guatemala, la aplicaci6n y ejecuci6n de programas que satisfagan los 

j 	 derechos humanos de todos los habitantes ha ido evolucionando de forma lenta y sin 

tanta efectividad. Durante los anos de paz que lIeva el pais aqui vamos se han tratado 

de satisfacer y de proteger los derechos humanos de cada habitante coma sin embargo 

aun no se ven resultados claros. 

Actualmente la aplicaci6n de estos derechos en las politicas de Estado ha sido dificil de 

compaginar y sin resultados en su efectividad. Citando "EI ano 2019 estuvo marcado por 

retrocesos significativos y por acciones orientadas a obstaculizar el avance de los 

derechos humanos y el estado de derecho, y la lucha contra la corrupci6n y la 

impunidad"2. 

Las organizaciones mundiales han emitido su preocupaci6n sobre la constante violaci6n 

de los derechos humanos y la falta de voluntad politica para la aplicacion de los derechos 

humanos y su defensa par parte del Estado. Entre los derechos humanos mas 

vulnerables se encuentra el acceso a salud, educaci6n, vivienda, una precaria situaci6n 

econ6mica y desigualdad social, asi como deficiencias en el acceso a la seguridad y 

justicia. 

Como evidencia de esta constante violaci6n, surgen conceptos como el denominado 

Control de Convencionalidad por parte de las organizaciones extern as dedicadas a la 

2 https:/Iohchr.org/SP/NewsEventsJPageslDisplayNews.aspx?NewsID=24071 &LangID=S 
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denuncias y procesos a que el Estado ha sido sometido y declarado culpable. 

1.4 Sistema de garantias constitucionales 

Dentro de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala en 1985 se encuentra 

como instituci6n novedosa la creaci6n de la Corte de Constitucionalidad, que se 

establece como un Tribunal permanente jurisdicci6n privativa y su funci6n es preservar 

el orden constitucional. este se rige por un sistema de tres garantias de orden 

constitucional que Ie apoya en la defensa de este, siendo estas: la exhibici6n personal, 

el amparo 0 la inconstitucionalidad. 

En cuanto a la exhibici6n personal se da encaminado a la protecci6n de la libertad e 

integridad de una persona y puede hacerse valer ante todo juez de cualquier instancia 

siendo La Corte Suprema de Justicia el Tribunal el encargo de su conocimiento y 

resoluci6n. 

La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de caracter general es 

conocida por la corte de constitucionalidad, en d6nde tiene potestad para invalidan las 

normas 0 disposiciones contrarias a las garantias constitucionales 0 como cita la 

Constituci6n son nulas ipso iure. 

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad conoce el amparo emitido en contra de las 

resoluciones del presidente vicepresidente de la Republica, Congreso de la Republica y 

Corte Suprema de Justicia; ademas conoce la apelaci6n de todos los amparos 

interpuestos en cualquier Tribunal de Justicia. Es decir, el amparo funciona con el fin de 

proteger a las personas contra amenazas de violaciones de sus derechos cuando este 

ya ha sido vulnerado por el estado 0 sus funcionarios. 

AI crear esta instituci6n, Guatemala ingresa al grupo de paises que ejercen el control de 

constitucionalidad, en donde existe un ente independiente que vela por el cumplimiento 
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1.5 Organos especializados en materia de Derechos Humanos en Guatemala 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala es la columna vertebral que regula 

el reconocimiento garantia y protecci6n de todos los derechos humanos. Posteriormente, 

se crean normativas de caracter constitucional como la Ley de Amparo, Exhibici6n 

Personal y Constitucionalidad, la Ley de la Comisi6n de los Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica de Guatemala y del Procurador de los Derechos Humanos, 

quienes trabajan en conjunto para desarrollar programas y polfticas de Estado que tenga 

como fundamento respeto integral a estos derechos. 

AI citar estos cuerpos juridicos podemos encontrar las diversas instituciones que se 

encargan de garantizar y velar por la protecci6n y el reconocimiento de los derechos 

humanos por parte del Estado hacia todas las personas que habitan dentro de la 

Republica. 

1.5.1 Corte de Constitucionalidad 

La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicci6n privativa cuya 

funci6n esencial es la defensa del orden constitucionallo cual se consignan el articulo 

268 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. Hola entre sus directrices 

generales se encuentra el principio de supremacia constitucional reconoce tambietn hay 

constitucionalidad de las leyes en casos concretos, la inconstitucionalidad de las leyes 

de caracter general y la funci6n de la defensa del orden constitucional. 

Esta instituci6n actua con independencia de los demas organismos del Estado tanto 

normativa como econ6micamente. Se integra por 5 magistrados y sus suplentes elegidos 

en pleno por la Corte Suprema de Justicia el pleno del Congreso de la Republica de 
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encuentra: 

EI conocimiento (mica instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes 0 

disposiciones de caracter general publico 

EI conocimiento es unica instancia en materia de amparo antes las acciones 

interpuestas en contra del Congreso la Corte Suprema de Justicia el presidente y 

vicepresidente de la Republica. 

EI conocimiento de la apelaci6n de todos los amparos interpuestos en tribunales 

de Justicia. 

EI conocimiento de la operaci6n de inconstitucionalidad en caso concreto. 

Resoluci6n de conflictos de jurisdicci6n en materia constitucional 

Opinar sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo. 

Opinar sobre la constitucionalidad de los tratados convenios y proyectos de ley 

solicitados por los organismos del Estado. 

1.5.2 Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica de Guatemala 

Este es un 6rgano colegiado integrado por representantes de todas las bancadas 

politicas Del Congreso de la Republica. Entre sus funciones destaca: 

- Proposici6n ante el pleno del Congreso de una terna para la elecci6n de procurador 

de los derechos humanos Y todo 10 relacionado a sus funciones. 

- Promover el estudio y actualizaci6n de la legislaci6n guatemalteca en materia de 

Derechos Humanos, tales como realizar analisis sobre las leyes y formular proyectos 

de ley adecuados, programar un plan de trabajo para estudiar e investigaci6n cientifica 

en materia de Derechos Humanos, participar en eventos nacionales e internacionales 

sobre dicha materia, y emitir y termines u opiniones sobre tratados y convenios 

internacionales. 
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Ser enlace en el Congreso de la Republica y el procurador de los derechos h -~nos 
~ 

para trasladar informes y gestiones, asi como quejas que se reciba elias por per'S9t:.'l ~~""" 

o instituciones denunciando violaciones de los derechos humanos. 

1.5.3 Procuraduria de los Derechos Humanos 

Esta instituci6n es un 6rgano de caracter unipersonal, encabezada por el Procurador de 

los Derechos Humanos. Esta instituci6n se encarga de velar y defender los Derechos 

Humanos estipulados en la Constituci6n Politica de la Republica y por la Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos y tratados y convenios ratificados por Guatemala. 

EI Procurador es conocido como "ombudsman", defensor del pueblo, el magistrado de 

conciencia, quien funge como un comisionado del Congreso de la Republica y esta 

encargado de la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constituci6n y en 

los tratados. Entre sus atribuciones estan: 

EI buen funcionamiento de la gesti6n administrativa gubernamental en materia de 


Derechos Humanos. 


Investigar y denunciar administrativos lesivos a los derechos humanos. 


Recomendar a los funcionarios la modificaci6n de un comportamiento administrativ~. 


Promover acciones 0 recursos judiciales y administrativos en los casos de violaciones 


en contra de los derechos humanos. 


1.6 Legislacion asociada 

Para que los derechos humanos nazcan y produzcan consecuencias juridicas, es 

necesario que exista una normativa que respalde su concretizaci6n en la esfera juridica. 

Por medio de la normativa que se desarrollara a continuaci6n, se establece el marco legal 

sobre los derechos humanos, vigentes y positiv~s en la Republica de Guatemala. 
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1.6.1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala es la ley Suprema que rige a todo 

el Estado de Guatemala e integra los derechos fundamentales de su poblaci6n. Fue 

creada por La Asamblea Nacional constituyente el 31 de mayo de 1985 convocada por 

el presidente de facto, 6scar Hurnberto Mejia Victores. Cobra vigencia a partir del 14 de 

enero de 1986. 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala se divide en tres partes: 

Parte Dogmatica: esta contenida a partir del articulo 1 al articulo 139, en donde contiene 

todos los derechos y libertades fundamentales de cualquier habitante del pais. 

Parte Organica: esta contenida desde el articulo 140 al articulo 262, en donde se 

establece la organizaci6n del Estado y de todas sus dependencias y organismos, asi 

como su composici6n y funciones. 

Parte procesal 0 pragmatica: se establecen las garantias y los mecanismos para hacer 

valer los derechos establecidos en la parte dogmatica. Estos se encuentran contenidos 

del articulo 263 al articulo 281. 

En la parte dogmatica de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, se 

encuentran contenidos los derechos individuales como sociales, civiles y politicos de todo 

habitante del Estado de Guatemala, como 10 son la vida coma igualdad, justicia, 

presunci6n de inocencia, libertad de expresi6n, la libertad de locomoci6n, salud, 

educaci6n, cultura, deporte entre otros. 

1.6.2 Convencion Americana de los Derechos Humanos 

La Convenci6n Americana sobre los Derechos H umanos, tambiem conocida como Pacto 

de San Jose de Costa Rica, fue suscrita tras la Conferencia especializada Interamericana 

13 



de los Derechos Humanos lIevan~ a cabo el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de 

San Jose Costa Rica, entr6 en vigencia el18 de julio de 1978. 

Es la base fundamental del sistema Interamericano de promoci6n y protecci6n de los 

derechos humanos, en donde todos los Estados parte estan obligados a adoptar medidas 

legislativas y administrativas para hacer los efectivos. Esto conlleva el desarrollo 

progresivo de los derechos econ6micos sociales y culturales contenidos en esta carta y 

tambien la relaci6n con los 6rganos encargados de conocer estos asuntos y su 

cumplimiento: la Comisi6n Interamericana de los derechos humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

) 

La convenci6n consta de 82 artfculos agrupados en 3 partes y 11 capftulos. La primera 

parte esta contenida por los Estados y los derechos que estan siendo protegidos, en entre 

el articulo 1 del articulo 32. 

En la segunda parte se establecen los medios de protecci6n que velan por la defensa y 

ejecuci6n por parte de los Estados en la promoci6n de los Derechos Humanos, 

establecidos en el articulo 33 al articulo 73; finalmente, en la tercera parte se encuentran 

las disposiciones transitorias donde se establece la firma, ratificaci6n, enmiendas como 

protocolo como y denuncias, asi como la vigencia de la misma, contenidas del articulo 

79 a182. 

1.6.3 Pacto Universal de los Derechos Civiles y Politicos 

EI Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entr6 en vigor el 23 de 

marzo de 1976. 

EI Pacto desarrolla los principales derechos civiles y politicos y las libertades recogidas 

en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, establece el compromiso de los 

14 



Tambien establece los derechos individuales como el recurso legal ante la vulneracion 

de un derecho, e1 derecho de igua1dad, derecho a 1a vida, derecho a 1a inmunidad frente 

al castigo 0 trato inhumano, inmunidad frente a la esclavitud, derecho a la libertad y 

seguridad de la persona, derecho a la libertad y libre movimiento c6mo derecho a la 

privacidad, Jibertad de pensamiento concienda y religion, opinion y expresion. 

En el anteriormente descrito se contienen 30 articulos inicialmente, y luego junto con la 

declaracion de 1948 forman 10 que se conoce actualmente como la Carta de los Derechos 

Humanos. 
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CAPiTULO II 

2. los medios de comunicaci6n y Ja Jibertad de expresi6n 

Los medios de comunicaci6n son las instituciones encargadas de promover en su 

maxima expresi6n la libertad de pensamiento y expresi6n de esta. Son ellos quienes 

promueven la exteriorizaci6n de la informaci6n personal 0 colectiva hacia la sociedad 

intema de un pais 0 del mundo. 

2.1 Antecedentes 

Los medios de comunicaci6n surgen a partir de la primera evidencia de socializaci6n del 

ser humano, es decir desde su origen mismo. La comunicaci6n inicia de forma verbal, 

dando a expresar sus ideas y posteriormente su historia y cuentos. 

Posteriormente, con el descubrimiento de la escritura, la comunicaci6n se traslad6 a 

pergaminos, rocas, cuevas, arboles, etc., y los relatos 0 tradici6n oral se fueron 

comunicando por medio de estos. En la antigua Mesopotamia al inventarse la escritura 

cuneiforme existi6 registro de la propiedad de tierras y mercaderia.3 De igual forma los 

mayas con su escritura jeroglifica contaban 0 relataban las grandes proezas de los reyes 

o jefes militares. En Roma, se puede observar la escritura en pergaminos y la creaci6n 

de numeraci6n romana; tambien existran los subrostani, quienes eran personas que se 

dedicaban a ganarse la vida vendiendo noticias. 

Consecutivamente, en la Edad Media, existian noticias trasladadas a los jefes de la 

Corona 0 senores feud ales, donde daban avisos sobre los viajes hechos por sus barcos, 

las tierras descubiertas y la informaci6n sobre los tributos y su recaudaci6n. En esa 

epoca, Johannes Gutenberg en 1440, invent6 la imprenta, con la cual se tuvo la 

3 Calvet, L. (2008), Historia de la escritura. De la Mesopotamia hasta nuestros dias. Paid6s, Buenos 
Aires, pp. 13-30 Y 277-282. 

17 



oportunidad de imprimir un texto y reproducirlo al publico, 10 cual dio como resulta 

en 1605 se reprodujera el primer peri6dico por el joven John Carolus. 

Posteriormente, se emitieron varios peri6dicos como el "Weekley News of London", y el 

"Boston New Letters", el cual fue el primer perj6dico continuo. 

Luego, en el siglo XIX se crearon multiples maquinas de comunicaci6n como el telegrafo 

y consecuentemente el telefono, patentado p~r Alexander Graham 8ell. Tambien, a 

finales de este siglo, se origin6 en Francia la fotograffa y el cine. 

Consecutivamente, con el descubrimiento de la electricidad, se masific61a comunicaci6n, 

10 que hace reaUdad la creacion de la radio en 1896, y posteriormente, la uni6n del cine 

y el radio, dando como resultado la primera transmisi6n de televisi6n 1936 p~r parte de 

la BBC de Londres. 

Finalmente, con el descubrimiento del internet y la evoluci6n de las computadoras, se 

logra masificar la comunicaci6n, permitiendo la giobaHzaci6n de la informaci6n y las 

noticias a nivel mundial. Lo que ha ido modificando la forma de medios de comunicaci6n, 

como la digitalizaci6n y comunicaci6n inmediata. 

2.2 Los medias de comunicaci6n 

AI definir medios de comunicaci6n, se debe desentranar las palabras que 10 componen. 

Segun la Real Academia Espanola, el termino "medio", es en este caso sin6nimo de 

instrumento, el cual se define como "Objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que 

se puede realizar una actividad". 4 

Comunicaci6n proviene dellatrn communicatio, y 10 define como "Transmisi6n de sen ales 

mediante un c6digo comun al emisor y at receptor."5 

4 https:lldle.rae.es/instrumento Consultado 301312020. 
5 https:lldle.rae.es/comunicaci%C3%B3n Consultado 30/312020. 
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Esta misma institucion define los medios de comunicacion 

Para ampliar este concepto, se cita a Arist6teles en su obra "Ret6rica", en donde senala 

que el medio de comunicacion es un proceso de total persuasion. Posteriormente, 

Bere1son cita: "Es e1 acto de transmitir informacion, ideas, emociones y habilidades por 

medio del usa de simbolos, cuadros, figuras y graficas."7 Se interpreta que acto es la 

acci6n realizada para alcanzar un fin, transmitir es compartir 0 dar a conocer; informacion, 

ideas, emociones y habilidades, es el objeto de la comunicacion; y finalmente, el uso de 

simbolos, cuadros, figuras y graficas, los cuales son los distintos canales utilizados para 

la comunicaci6n, que se puede traducir a la comunicaci6n oral 0 escrita. 

Para profundizar mas en este concepto se debe tener en cuenta el proceso de la 

comunicacion. es decir, los elementos que intervienen para lIevarse a cabo este proceso. 

Entre estos elementos estan: 

Emisor: Es quian emite el mensaje 0 la informaci6n que se quiere transmitir. 

- Receptor: Es quian recibe el mensaje 0 la informaciOn. 

Mensaje: Es el conjunto de informacion, ideas, sentimientos, habilidades que se 

quieren dar a conocer. 

C6digo: Es e1 conjunto de signos utilizados para la composicion del mensaje. 

Canal: Es el medio por el cua1 se envia el mensaje. Esto depende del tipo de c6digo 

que se utilice. 

2.3 Comunicaci6n social 0 de masas 

"La comunicacion es un tipo diferencia de actividad social, que implica la produccion, 

transmisi6n y recepcion de formas simb61icas que compromete la materializaci6n de 

6 https:lldle.rae.es/medio#BgOCOE6 Consultado 3018312020. 
7 http://catarina.udlap.mxlu_dL altalesldocumentosllco/estrada_m_ ea/capitulo1.pdf 
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recursos" (Thompson 1998:36). 

acciones para comunicarse y recibir la informaci6n, 10 cual necesita concretizaci6n real 

de la informaci6n. 

Por ello la comunicaci6n social se vale de herramientas para cumplir el prop6sito de 

comunicar en contextos estructurados, donde al iniciar se establecera un flujo de 

interrelaci6n entre todos los que intervienen en el entorno. 

Es tambiim conocido como Comunicaci6n Colectiva 0 Comunicaci6n de Masas. En este 

tipo de comunicaci6n, tiene una gran importancia el medio que se utilice para el transporte 

del mensaje para que la comunicacion sea eficaz, 10 cual permite que las personas se 

relacionen con el mundo y se fomente la globalizacion. 

Entre las caracteristicas de la comunicaci6n de masas estan: 

Estos medios generan nuevas tendencias sociales, culturales, poHticas y morales. 


Promueven el desarrollo comercial yecon6rnico. 


Colabora con el intercambio de ideas y conocimiento de manera global, 


identificando las distintas realidades. 


Para cumpJir con estas caracterfsticas, estos medios de comunicaci6n poseen tres 

funciones basicas para lograr sus objetivos: 

Informar, como fuente basica de noti cias , opiniones y controles de los pesos y 


contrapesos politicos. 


Formar, ya que son fuente de conocimiento y productos culturales. 


Entretener, 10 cual sirve para alimentar la fantasia y pasatiempos de los receptores. 
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Se debe clasificar los tipos de medios de comunicaci6n por su alcance, estos son: 

Medios Masivos: Son aqueUos medios de comunicaci6n que alcanzan a un gran 


numero de personas. Entre estos estan: televisi6n, peri6dicos, radios, internet, 


revistas, cine. 


Medios Auxiliares 0 Complementarios: Estos medios alcanzan a un numero mas 


pequeno de personas. Entre ellos destacan: publicidad exterior (espectaculos), 


publicidad interior (medios visuales) y publicidad directa (correo). 


Medios Alternativos: Funcionan como herramienta de venta, promoci6n de productos, 


dan la oportunidad de una interacci6n directa con el posible comprador. Entre ellos 


estan: fax, stands, anuncios en paginas web, anuncios previos a peliculas. 


De igual forma se puede realizar una clasificaci6n segun su canal, siendo estos: 

Comunicaci6n verbal: Su canal es la voz, utilizando pal abras, discursos y 


presentaciones. Para ello se utilizan las palabras adecuadas para comunicar el 


mensaje, asi como el tono de voz. 


Comunicaci6n no verbal: Es ellenguaje compuesto por gestos, expresiones faciales, 


movimientos y posturas corporales, dando informaci6n sobre el emisor y receptor. 


Comunicaci6n visual: EI canal utilizado por el emisor es el visual, por medio de 


srmbolos 0 imagenes. 


2.4 Teorias de la comunicaci6n 

Las teorias de la comunicaci6n se refieren a las diferentes corrientes que explican c6mo, 

quiim, para que, se da el proceso de la comunicaci6n. Entre estas teorias destacan: 

Teoria de efectos limitados: Su principal exponente fue el soci610go Paul Lazarsfeld. 

Esta teoria considera que las personas pueden seleccionar los mensajes que se 

emiten, dependiendo la percepci6n de cada persona. Esta percepci6n se construye 
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- Teoria Funcionalista: Surge en la decada de los alios 30, la cual estudia la sociedad 

tal y como se encuentra en ese momento. Sus bases son el empirismo, observaci6n 

directa de los fen6menos; positivismo, se basa en la reflexi6n de 10 percibido por los 

sentidos; y teoria liberal, se da en la libertad de los medios de expresion. Esta teona 

considera que la sociedad establece las reglas, normas y conductas permitidas y 

prohibidas, las cuales son comunicadas a todos y para todos. 

- Teoria de la aguja hipodermica: Esta teoria manifiesta que toda persona de poder 

puede controlar la opinion de la sociedad, es dadr, manipular la opinion y conducta 

de esta. Esto afianza la expansi6n de los medios de comunicacion, ya que son ellos 

quienes gJobalizan los mensajes de poder para provocar estfmulos conductuales e 

ideologicos. Esta teoria tambien es conocida como la "teo ria de la bala magica". Esta 

teoria se basa en la influencia en las distintas areas como deporte, politica, familia, 

entretenimiento, religion, sociedad, etc. 

- T eoria de los Usos y Gratificaciones: Esta teoria se basa en el estudio de la 

comunicaci6n desde todas las perspectivas humanas para transmitir sus mensajes, 

tomando en cuenta los factores demograficos. culturales, psicologicos, interes, 

necesidad, contexto y roles. Esta teorra establece cinco tipos de necesidades que los 

medios deben de satisfacer: Necesidades cognoscitivas, informaci6n, conocimiento y 

comprension; necesidades afectivas-esmticas, emociones y placer, necesidades de 

personalidad, credibilidad y estabilidad; necesidades socia les , familia, amistad y 

globaJizaci6n; y necesidad de evasion, diversion entretenimiento y relajaci6n. Esta 

teo ria establece que la sociedad tiene el poder sobre los medios de comunicacion, ya 

que tienen la oportunidad de aceptar 0 no los mensajes enviados. 
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2.5 Construcci6n social de la realidad 

La construcci6n social de Ja realidad es una teorfa creada por Peter Berger y Thomas 

Luckmann, la cual afirma que las personas crean la realidad de la sociedad, es por ello 

por Jo que Jos medios de comunicaci6n funcionan como enJace entre Jas personas, Ja 

sociedad y el Estado. Para ello vamos a definir realidad, como todos los fen6menos de 

forma independiente a nuestra propia voluntad es decir a 10 que no podemos crear los 

cuales son reales y que poseen caracteristicas especlficas. 

La realidad de la vida cotidiana es creada por la convivencia en comunidad que se 
I \ 	 expresa por medio de gestos acciones y conductas, las cuales representan un sentir 

sobre algunos fen6menos de can~cter econ6mico sociales 0 culturales que se informan a 

traves de los medios de comunicaci6n masiva. 

Segun la teorfa creada por Berger y Luckman afirma que el lenguaje es el medio de 

comunicaci6n por excelencia para transmitir ideas sentimientos y pensamientos, que esto 

a reproducirse de forma masiva moldeando configuran las conductas human as en todos 

sus ambitos, por ello establecen que un estado es construido por la voluntad social de 

sus habitantes, expresa desde el momenta del sufragio al emitir el voto y configurado en 

los tres poderes del Estado manifestando su sentir sobre las distintas areas de la vida 

cotidiana. 

Profundizar en la teorfa de la construcci6n social de la realidad coma se establece que la 

sociaHzaci6n primaria se origina en la conciencia del individuo, posteriormente esta 

persona 10 concretiza mediante sus acciones en la sociedad iba creando submundos en 

donde se desarrolla. Posteriormente se realiza fa socializaci6n secundaria, fa cuaf es fa 

interconexi6n de los submundos dentro de fa sociedad, es aqui donde se da los roles 

para ciertos miembros de la sociedad y las normas de conducta apropiadas 0 aceptadas 

cultural y socialmente. 
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Existir la socializaci6n primaria y secundaria se crean soluciones sociales a 
',' 

problemas cotidianos, expresados por ciertas ideologias 0 filosofias compartidas po .. S"MAlA, t.~' . 

medios de comunicacion masivo. Estos tipos de pensamiento se difunden hacia una 

sociedad y dirigen el comportamiento de esta para afianzar los valores que defienden, 10 

cual constituye en una red masiva de informaci6n, opiniones, datos e ideas que orienta 

al estado para conducirse polfticamente dentro de determinada ideologia. 

Y por ello que los medios de comunicaci6n masiva tienen la oportunidad D informar y 

orientar correctamente a la poblaci6n segun los valores fundantes de la Constituci6n de 

la Republica de Guatemala, ya que posee por medio de su lenguaje, la externaJizaci6n 

de ideas y valores congruentes al estadio democratico del pais. Los medios de 

comunicacion masiva son conocidos tambien como el cuarto poder Del Estado, ya que 

ellos ejercen la presion social, econ6mica y cultural en ambas vias, Del Estado hacia sus 

habitantes y viceversa. 

2.6 Procedimientos para la recepcion y emlsion de notas periodfsticas 

La nota periodistica no es mas que el formato utilizado por los medios de comunicacion 

para la presentacion de acontecimientos, hechos 0 ideas que se desean transmitir de 

manera inmediata. 

Entre sus caracteristicas se encuentran: ser un texto corto, escritura sen cilia sin palabras 

complicadas 0 con un significado ambiguo, con oraciones breves. Sus parrafos son 

cortos. Se puede acompaiiar de una imagen. 

EI procedimiento para la creacion de una nota periodistica comunmente se realiza de la 

siguiente forma: 

- Se define un titulo llamativo 0 atractivo y corto. Este debe ser especifico, ofrecera un 

contenido de provecho 0 de interes. Se utilizaran palabras claves 0 nombres 

relacionados con la nota. 
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Se diferencian los hechos principales de los detalles 0 hechos secundarios. c" 
</;" 

- Se relatan los hechos conforme a su importancia y a una secuencia logica que per";>: 
--""'~ 

alcanzar la idea central que se quiere informar. 

- Se identifica el origen 0 antecedentes para aportar un contexte a la idea principal. 

- Posteriormente, se inicia con la escritura del contenido, especificamente de la entrada 

o "lead", el cual es el primer parrafo de la nota. Es en esta seccion donde se 

desarrollan la identificacion de la idea principal. Debe responder a las preguntas 

l.Que? l,Quiem 0 quienes? l.Donde? l,Cuando? l,Como? l,Por que? 

-	 Luego, se detalla el cuerpo de la nota periodistica, en donde se enumeraran en forma 

de parrafo los detalles que aportan contexto a la historia 0 idea principal. Para esta 

descripcion se recomienda que el texto tenga un aproximado de 400 palabras, es 
./ 

decir, cuatro 0 cinco parrafos. Se debe incluir aspectos importantes como datos 

numericos que respalden la informacion, cita de fuentes. 

- Se determina si es necesario incluir imagenes, las cuales deben de ser de una calidad 

optima y tienen como finalidad resumir el contenido de la nota. Se recomienda 

acompanar la imagen con una descripcion corta. Es preciso citar el autor. 

- 8i la nota periodlstica es digital, se puede acompanar de un video, audio, siempre que 

sea de una fuente confiable, de una buena calidad, formato pequeno y que se pueda 

descargar. 

Posteriormente, la nota debe ser editada, 10 que inicia el proceso de recepcion. Este 

proceso es lIevado a cabo por una 0 un grupo de personas que tienen como tarea la 

recepci6n de toda la informacion, clasificarla y editarla para que sea publicada. 

Las notas periodisticas pueden ser de cualquier indole, tema, noticia, etc., Por 10 que no 

todas las notas /legan a ser vistas por los usuarios 0 lectores y esto se debe al proceso 

de observacion, clasificacion y analisis de recepcion segun la poblacion receptora. 

8egun el autor Denis McQuial (1994) establece que "los medios informativos prefieren 

los sucesos que cumplen con los requisitos siguientes: producirse en un corto tiempo (ser 

repentino), tener una gran escala e intensidad; ser claro e inequivoco; ser inesperado; 
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para eJ pmcesamiento rutinarjo, Ja presencia 0 ausencia de instaJaciones para registrar y 

transmitir los acontecimientos tendra obviamente mucho peso en la selecci6n. La 

ubicaci6n de los periodistas y equipos en determinados lugares tiene de por sf a generar 

noticias."8 

Este autor detalla entonces, las caracteristicas minimas para la elegibilidad de una nota 

periodfstica para su ubicaci6n dentm de la emisi6n del medio, es decir, si cumple con 

todos estos requisitos ya que se puede situar dentro de los titulares, establecer dentro de 

un area segun e\ tema 0 la idea principal y realizar una secuencia para las futuras 

emisiones del medio de comunicaci6n que sea el canal de distribuci6n. 

La edici6n de la nota filtra estas notas y es ejecutado por una persona 0 grupo de 

personas conocidos como gatekeeper. Este rol establecido no ejerce una opinion 

subjetiva, sino que se basa en criterios que van acorde a los valores profesionales y 

organizativos del medio. 

Posteriormente, se lIega a la fase de la Edicion como tal, conocida como el editing. Esta 

es una fase en el cual se define el foco de la idea principal y se determina el lugar de 

ocupaci6n de la noticia dentm del medio de comunicaci6n. Esto se determina mediante 

un procedimiento conocido como newsmaking el cual es un proceso de reconstrucci6n 

de la nota en relaci6n con el resto de las notas emitidas en determinada edici6n. 

Finalmente, luego del arte 0 la edici6n graflca, se entrega un ejemplar en borrador para 

ser confirmar por el jefe de Redacci6n para que se apruebe su emisi6n pr6xima. 

2.7 Los medios de comunicaci6n en Guatemala 

Guatemala es un pais en v[as de desarrollo, con una democracia joven y con muchas 

falencias en su sistema de garantfas y derechos. Las lagunas legales y procedimentales 

8 McQuial, D. Introducci6n a la teoria de la comunicaci6n de masas .pag. 330-331. 1994. 
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que la sociedad guatemalteca se desarroJle con una deficiencia en sus derechos como la 

educaci6n, salud y seguridad. 

En este contexto es necesario determinar que los medios de comunicaci6n tienen como 

audiencia 0 publico objetivo a una sociedad con un alto indice de analfabetismo en el 

ambito educativo, pobreza extrema en donde imaginar energfa electrica aun es una 

utopia 0 algo improbable. Es por ello por 10 que los medios de comunicaci6n y su 

funcionamiento dentro de la sociedad guatemalteca es escaza y rnonopolizada, no 
\ 

solamente por su emisi6n, sino tambiEm por la recepci6n del mensaje. 

En el ambito periodistico se desarrolla una teoria sobre la ecologia de los medios, la cual 

establece que un pais como Guatemala, se encuentra aun subdesarrollada. Segun esta 

teoria. Guatemala por sus legislaci6n, tramitacion y burocracia. mas los graves problemas 

sociales promueven un atraso considerable en cuanto a la emision y dispersion de las 

notas periodisticas. 

Un estudio denominado "Mapping Digital Media: Guatemala" detalla que la television es 

aun en la epoca de los atlos 2000, el medio mas ampliamente consumido a nivel 

guatemalteco. Este es seguido por el radio y finalmente, con menor po rcentaje , el 

perj6djco escrito. 

Con e1 avance de la tecn010gia, los medios digitales han abarcado mayor importancia y 

se ha posicionado en un buen nivel de aceptacion. Sin embargo, este medio tiene como 

principal dificultad. el costoso acceso a un aparato movil y a una senal de internet para 

obtener conectividad. Segun el estudio, solamente el 16% de la poblacion cuenta con 

conexi6n a internet. Cifra que ha mejorado con la inversi6n del sector privado de los 

monopolios de tecnologia 
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2.8 

Existe una gran importancia de los 6rganos especiaJizados en materia de los medios de 

comunicaci6n, ya que el poder de difusi6n y esclarecimiento de la verdad es uno de los 

valores intrinsecos de la sociedad democratica. Entre las instituciones especia1izadas en 

el tema de los medias de comunicaci6n se encuentran las siguientes. 

2.8.1 	 Superintendencia de Telecomunicaciones 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es un organismo tecnico dependiente del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que tiene como misi6n central 

el cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones, el incentivar ellibre mercado 

de telecomunicaciones y optimizar los recursos diversos que cubran a nivel nacional. 

Entre sus funciones se derivan la administraci6n y supervisi6n del espectro radioelectrico, 

la administraci6n del registro de Telecomunicaciones, elaboraci6n del plan nacional de 

numeraci6n, la aplicaci6n de las sanciones establecidas en la Ley General de 

Tetecomunicaciones. 

2.8.2 	 Comisi6n de Comunicaci6n, Transportes y Obras Publicas del Congreso de 

la Republica de Guatemala 

EI Congreso de la Republica de Guatemala es uno de los tres 6rganos estatales por orden 

constitucional. Este 6rgano tiene como fin principalla creaci6n de normativa que satisfaga 

los intereses del bien comun y modtficar 0 derogar las normas que no sean acorde a las 

necesidades del pueblo de Guatemala 0 contrarien los valores nacionales e 

internacionales. 

EI Congreso de la Republica esia constituido en la actualidad por 160 diputados, electos 

por el pueblo en sufragio universal y seleccionados por media del sistema D'Hondt 0 

sistema de representaci6n proporcional. 
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Las instituciones que posee el Crgano Legislativo para el cumplimiento d 


atribuciones son las siguientes: 


- EI Pleno: Es el 6rgano maximo, 10 constituye la Junta Directiva como 6rgano superior 

y todos los diputados reunidos. 

- Junta Directiva: Es el 6rgano superior del Congreso de la Republica de forma 

administrativa, es la encargada de dirigir las sesiones del organismo, conocer la 

situaci6n financiera y administrativa. Es electa por los mismos diputados cada atio. 

Se conforma por nueve diputados, distribuidos de la siguiente manera: un presidente, 

tres vicepresidentes, cinco secretarios. 

- Comisi6n Permanente: Es la encargada de dirigir las funciones del organismo 

mientras el pleno no se encuentre convocado a sesi6n ordinaria. Es conformada por 

siete diputados. 

- Jefes de Bloque: Esta integrada por uno 0 mas miembros de un partido politico como 

representaci6n de este. Tienen por objetivo principal la determinaci6n de la agenda 

legislativa y ser el enlace de la Junta Directiva con el resto de los diputados. 

- Comisiones de Trabajo: Son 6rganos tecnicos de estudio y conocimiento de los 

asuntos de interes que sea sometido a su consideraci6n por el Pleno del Congreso. 

Con respecto a las Comision de Trabajo de Comunicacion, Transportes y Obras Publicas, 

esta constituido por veinte diputados mas el presidente. Actualmente, la comisi6n tiene 

66 ha propuesto 66 iniciativas de ley, pero ninguna relacionada a la Ley del Libre Emisi6n 

del Pensamiento 0 al periodismo y los medios de comunicaci6n. 

2.8.3 Asociaci6n de Periodistas de Guatemala 

Es una entidad aut6noma, no I ucrativa , con personalidad juridica, privada, apoHtica y 

profesional, organizada para defender la libertad de expresi6n, la libertad de ernisi6n del 

pensamiento por todos los medios de comunicaci6n y difusi6n. Fue creada en 1947. 

Tiene su sede central en el departamento de Guatemala y tienen la posibilidad segOn el 

regJarnento de creaci6n y funcionamiento, fiUales departarnentales. 
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La Asociaci6n de Periodistas de Guatemala surgen juridicamente a partir de la cre 

de la que el pueblo denomin6 "Ley Mordaza" que controlaba la materia prima para la 

impresi6n de los medios escritos. Su fundaci6n se da el 10 de abril de 1947, con el 

objetivo de agrupar a los comunicadores de medios escritos, prensa, para promover la 

defensa de los intereses gremiales, a dignificar profesionalmente y al progreso material. 

En su visi6n establece como deber y oportunidad de darle vigencia a las garantias 

constitucionales y a la libertad de expresi6n para todos los seres humanos. Excluye las 

deliberaciones de intereses partidistas, religiosos y sectarios. 

Entre misi6n destaca la defensa del derecho a la libre emisi6n del pensamiento, velar por 

la garantla de libertad y respeto a las personas, velar porque prevalezca el derecho de 

informar y ser informado con objetividad y etica profesional. 

2.8.4 Camara Guatemalteca de Periodismo 

La Camara Guatemalteca de Periodismo fue fundada en 1977 por un grupo de 

Periodistas pertenecientes a la Asociaci6n de Periodista de Guatemala. Tiene por 

objetivo garantizar y defender 1a 1ibertad de expresi6n de1 pensamiento. Posee dos filia1es 

una en Antigua Guatemala y la otra en Quetzaltenango, ademas de su sede 

administrativa en la ciudad de Guatemala. 

Se organiza eligiendo cada ana a una junta directiva, comisiones de libertad de expresi6n 

y cultura y un tribunal de honor. 

2.9 Legislacion asociada 

Los medios de comunicaci6n como instituciones que promueven la concretizaci6n de uno 

de los derechos fundamentales constitucionales como la libertad de expresi6n deben 

contar con un marco legal que les brinde protecci6n y que rija su conducta dentro de un 
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ordenamiento juridico. Entre la legislacion vigente relacionada con los 

comunicacion. 

2.9.1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

La base constitucional para la creacion y desarrollo de los medios de difusion 0 de 

comunicacion masiva se encuentra en el articulo 35, que cita "Libertad de emision del 

pensamiento. Es libre la emision del pensamiento por cualesquiera medios de difusion, 

sin censura ni licencia previa. 

Este derecho constitucional no podra ser restringido por ley 0 disposicion gubernamental 

alguna. Quien en uso de esta libertad faltare el respeto a la vida privada 0 a la moral, sera 

responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la 

publicacion de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones." Este articulo es muy claro 

acerca de la libertad de poder expresar 0 exteriorizar ideas u opiniones concretas y 

materializarlas en cualquier medio de comunicacion masiva; no puede ser restringido, 

minimizado 0 sUenciado por ninguna norma juridica de cualquier categoria, ya que esta 

constituye una garantia constitucional. 

Tambien es claro en que la persona 0 medio que falte a la etica en el ejercicio de esta 

libertad y mal informare sobre la vida privada debe ser responsable en cuanto a la ley 

especializada en delitos, que serla la ley penal. Por 10 tanto, siguiendo en la premisa que 

se ha faltado a la privacidad de una persona por medio de la expresion de una opinion, 

debe so1icitar la rectificacion y aclaracion por la persona agraviada y el causante de esta 

violaci6n debe satisfacer esta solicitud con prontitud, segun el plazo establecido en la ley 

especial de la materia. 
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2.9.2 La Ley de Emision de Pensamiento 

La Ley de Emisi6n del Pensamiento es una Jey de caracter constitucionaJ, derivado del 

articulo 65 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, con el objeto de 

determinar todos 10 relativo de la libre emisi6n del pensamiento. 

Esta ley fue aprobada el 28 de abril de 1966, durante el gobiemo del presidente Enrique 

Peralta Azurdia. Contiene IX capitulos y un total de 82 artfculos. 

Su contenida versa desde la conceptuaJizaci6n de la Ubertad de expresi6n, los medios de 

comunicaci6n, los delitos y faltas en la emisi6n del pensamiento, el derecho de aclaraci6n 

y rectificacion, los jurados que observaran los dentos y faltas, el jllicio, el tribunal de honor, 

la reforma, vigencia de la ley y las disposiciones transitorias. 

32 




CAPiTULO III 

3. la criminologia mediatica 

La criminologfa mediatica forma parte de las nuevas corrientes constructivistas de la 

1eorra del delito y de la criminalidad como tal, teniendo en cuenta los procesos veloces 

de globalizacion y el alto indice de desarrollo tecnologico que abre nuevas oportunidades 

para dafiar las garantras rhinimas de una persona 0 de una sociedad en arnbitos que se 

desconocran hasta la aetualidad. Por ello en el siguiente capitulo se desarrollara las 

bases y fundamentos que sostienen la criminologia mediatica y el alcance en la sociedad 

actual de forma generalizada. 

3.1 Antecedentes 

La criminologia como ciencia tiene su origen hasta el siglo XVII, sin embargo, la poblacion 

y las autoridades se interesaron desde la apoca griega a descubrir el origen del crimen, 

creyendo que el sujeto autor del crimen se encontraba predispuesto a realizar aetos de 

maldad ante los ojos de la sociedad. Las causas del delito en esa apoca se acomodan a 

un pensamiento divino, el cual enlaza el crimen como un aeto de un Dios malvado 0 con 

sentimientos de ira y venganza. 

De igual forma estes aetos se atribuian a personas con defeetos frsicos, mentales 0 

hereditarios, donde se creia que el padre heredaba a su hijo la autoria de crimenes 

futuros. 

AI profundizar en el origen cientifico de la criminologia, se deben observar dos puntos de 

pensamiento: el utopico y el empirico. Dentro del pensamiento ut6pico se encuentran 

pensamientos de caraeter filos6fico, politico y sociolOgico, siendo uno de los primeros 

precursores Tomas Moro, quian vinculo el crimen con los rasgos socioeconomicos de 

una persona. 
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siendo de sus personajes principales Cesare Beccaria, quien, con su teo ria del contr 'i IWAtA, c~~. ' 


social, promueve la prevenci6n del crimen y la utilidad del castigo. De igual forma en el 


grupo de los ilustrados, se encuentra Charles De Secondant 0 Bar6n de Montesquieu, 


quien en sus multiples escritos establece con respecto al Derecho Penal como protector 


del individuo y previsor de la acci6n. 


Dentro de la otra corriente de pensamiento, se encuentran estudiosos de la psiquiatria, 


frenologia y fisionomia, destacando entre ellos Della Porta, quien realiz6 estudios en las 


carceles y en la morgue y encontr6 ciertos rasgos 0 anomalias fisicas entre los homicidas 


y asesinos seriales. En et area de la frenologia se encuentra Francois Joseph Gall, quien 


asegura que en et cerebro se encuentra el instinto criminal, y traza mapas en cerebros 


de cadaveres para comprobar su teoria. 


Todos estos estudiosos dieron pasos para integrar al estudio del crimen y del criminal 


como ciencia, siendo el principal fundador de esto Cesar Lombroso, que, con sus estudios 


en cadaveres, empez6 a marcar las diferencias fisiol6gicas entre los enfermos mentales 


y los delincuentes, iniciando asi con 10 que el denomin6, Antropologia Criminal. 


Posteriormente, en 1876 publica el Tratado Antropol6gico Experimental del Hombre 


Delincuente, donde expone su teoria. Con sus posteriores estudios determina la 


criminologia como ciencia en la aplicaci6n del metodo inductivo-experimental de la 


delincuencia. 


3.2 La criminologia 

La criminologia es una ciencia con muchos cambios y avances en cuanto a su definici6n 

como tal, ya que como se observa en sus antecedentes, varios autores han agregado 0 

eliminado caracteristicas, por 10 que en la actualidad se puede dar un concepto mas 

certero. Entre los conceptos se presentan los siguientes: 
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"Ciencia del crimen 0 estudio cienti'fico de la criminalidad, sus causas y medio Jara ...::t1~rf!/! 
combatirla".9 "T odo el conocimiento academico, cientifico y profesional acerca -r-t"-1Iac.~~'4'i\;fo.(~· 
explicaci6n, prevenci6n, control y tratamiento del crimen y la delincuencia, del agresor y 

la victima, incluyendo la medici6n y detecci6n del crimen, la legislaci6n y la practica del 

Derecho Penal, el cumplimiento de la ley, y los sistemas judicial y correccional." Citado 

por la Sociedad Europea de Criminologia.1o 

De ambas definiciones se puede establecer de forma general que la criminologia es una 

ciencia que estudia el crimen, su autor, causas y consecuencias. Desglosando cada 

unidad de estudio se establece que es una ciencia ya que contiene sus propios metodos 

cientificos, principios, teorias e instituciones que forman sus cimientos; estudia el crimen, 

es decir la conducta antisocial y antijuridica, la violaci6n a una garantia minima de la 

dignidad y derecho humano, la cual debe ser real y tangible; el autor, el cual es el creador 

o realizador de la conducta reprochable, este autor puede ser matelial 0 intelectual, sin 

embargo, se debe estudiar las causas posibles que 10 Iteven a realizar dicha conducta; 

sus causas, las cuales no solamente son del autor, sino tambien de la victima, del 

ambiente y las relaciones entre estos tres; y finalmente las consecuencias, que es et 

reproche social 0 la justicia dictada por el 6rganos jurisdiccional competente, asi como la 

reparaci6n del dat'io hacia la victima. 

3.2.1 Escuelas criminol6gicas 

La clasificaci6n de las escuelas criminol6gicas se basa en la corriente de pensamiento 

que formulaba los postulados principales de cada escuela segun sus principales 

precursores. Entre estas escuelas se mencionan: 

9 Saldana, G. 1929; citado en Rodriguez-Manzanera, Criminologia. 1981, Pag. 5-6 
10 Sociedad Espanola de Investigacion Criminologica. (2012). SEIG. tQuienes somos? [Consultado el20 

de febrero de 2016J. Disponible en: https:/Icrimipedia.umh.esltopics/criminologia-i-concepto-objeto
estudio-entidad-cientifica/ 
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3.2.3 E.cuela Clasica 

centro del universo como senor absoluto de sf mismo y de sus actos. La libertad hace 

que todos los hombres sean iguales y fundamentalla responsabilidad, el comportamiento 

delictivo 8610 puede comprenderse como el mal uso de la libertad en una situaci6n 

concreta. 

Los criminol6gica defiende las garantfas individuales y reaccionan contra la arbitrariedad 

y abuso de poder, denuncia los castigos excesivos y desmedidos utilizados como 

herramientas para alcanzar el fin de la verdad. Sus principales exponentes son Cesare 

Beccaria, Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi y Francisco Carrara. 

3.2.4 Escuela Positiva 

La escuela positiva fue consecuencia del desarrollo en varias disciplinas incluyendo el 

derecho, pSiquiatria, Criminologia y la psicologia. Su postura esia ligada a la busqueda 

met6dica sustentada en 10 experimental, niega la existencia de 10 absoluto, pero tam poco 

Ie toma mucha importancia al problema y sa limita a 10 real. 

Segun sus precursores el nombre es una combinaci6n transitoria, d6nde el 

cornportamiento se basa en una dinamica de causas y efectos que 10 rigen, es decir una 

cadena de estfmulos y respuestas de terminantemente internos 0 externos. Entre sus 

precursores destacan Lombroso, Enrrico Ferri y Garofalo. 

3.2.6 Teoria de la Anomia 

La teorfa de la anomia surge como una explicaci6n social de las desviaciones 0 rupturas 

de las normas en general, dando lugar a la conducta criminal. Esta teoria defiende que 

dentro de una sociedad existen grupos que no poseen buenas conductas, costumbres 0 

reg las, por 10 tanto, se desvian de la conducta socialmente aceptada y vulneran la 

arrnonia social. 
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La ausencia de respeto 0 de las normas mismas da lugar a la irnposibilidad i?un ~~'¢:f? 
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individuo de integrarse a la sociedad, viendo entonces al delincuente 0 a los grup -t/4 ii, c, />... .) 

criminales como desviados sociales. Los principales exponentes son Robert Merton y 

Emile Durkeim. 

3.2.6 Teoria de la Subcultura 

Entre la controversia de las dos escuelas criminol6gicas, clasica y positiva, surgen varias 

corrientes altemativas que toman postulados de ambas y se enfocan en un area 

determinada de la conducta criminal, entre estas se encuentra la teoria de la subcultura 

criminal. 

La teoria de la subcultura surge como un sistema social con valores y caracterfsticas 

propias, en su mayo ria contrarios a una cultura determinada. Establece que las causas 

de conductas criminales se originan cuando los valores que adquieren son delictivos 0 

contrarios a las normas jurfdicas de determinado lugar. Su mayor representante es Albert 

Cohen, quien se dedica al estudio de bandas de delincuentes juveniles y trata de explicar 

c6mo esta poblaci6n vulnerable puede a lIegar a ser criminal. 

3.2.6.1 Teoria del etiquetamiento 

Esta teorfa tambien es conocida como la teorfa de la reacci6n social, teorfa del etiquetado 

o Labeling Approach en ingles. Esta teo ria trata de responder al origen de la desviaci6n 

criminal, en donde propone que la conducta criminal no solo es el individuo y su acci6n, 

sino la respuesta de la mayorfa social ante la conducta desviada. 

Entre sus postulados destaca la posible respuesta a la interacci6n social negativa de la 

mayorfa hacia el individuo 0 minoria que comete la conducta desviada. La criminalizaci6n 

de la conducta en una desviaci6n secundaria, es decir, cuando la percepci6n del mismo 

individuo, asf como la de la mayorfa se distorsiona. 
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interaccionismo simb6lico. Este mismo comenta que los grupos sociales cre r~lilA, c~~, . ' 

desviaci6n estableciendo reglas cuya infracci6n constituye una desviaci6n, y aplicando 

estas reglas a personas particulares que etiquetan como outsiders. 

3.3 La criminologia mediatica 

En la actualidad muchas de las corrientes criminol6gicas que establecen el estudio del 

origen y consecuencias de la cuesti6n criminal, entre elias existe la teorla de que la 

cuesti6n criminal se construye (teorla constructivista); en esta teorla se explica que 

existen piezas entre actores, circunstancias y acciones que lIevan a las conductas 

criminales. 

Basandose en la premisa anterior, se crean ciertas teorlas sobre el origen de la 

criminalidad, siendo una de estas la criminologia mediatica. Esta criminologla no es mas, 

que la hip6tesis sustentada por algunos autores como Ra(1I Zaffaroni, sobre la injerencia 

de los medios de comunicaci6n con entes desarrolladores de criminalizaci6n, sin respaldo 

de ninguna norma jurldica 0 sin sentencia de un 6rgano jUrisdiccional. 

EI tratadista Eugenio Raul Zaffaroni resalta que los medios de comunicaci6n son los 

repetidores de ideol6gicas, corrientes de pensamiento y posteriormente de conductas 

socialmente aceptadas, dirigidas por las elites de poder y que originan que nuevas 

conductas positivas y juridicas sean vistas por la mayoria como criminales. 

Partiendo de esta hip6tesis, se puede concretizar que el derecho penal se utiliza como 

instrumento de control social por los medios de comunicaci6n. Esto se puede basar 

tambien en ciertas conductas sociol6gicas y psicol6gicas conlleven a estigmatizar toda 

conducta que va contraria a sus creencias 0 ideologias. 

"La criminologia mediatica es la creaci6n de la realidad a traves de informaci6n, 

subinformaci6n y desinformaci6n en convergencia con prejuicios y creencias basada en 
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una etiologia criminal simplista asentada en la "causalidad magica. Aclaremos ~Jo· :!!~~~J 
magico no es la venganza, sino la idea de una causalidad canalizada contra determin "~ALA, c~~'7 
grupos humanos, que en terminos de la tesis de Rene Girard se convierten en chivos 

expiatorios." (Zaffaroni, E, 2011). Basandose en ese concepto, se puede relacionar la 

creaci6n 0 constnJcci6n de la realidad por los medios de comunicaci6n, ya sea 

informando, subinformando 0 desinformando a la sociedad. 

Se infiere entonces que, si los medios de comunicaci6n en un futuro publicaran un 

enunciado incongruente pero posible, la mayoria de la poblaci6n 10 aceptar(a y repetiria 

hasta convertirlo en una verdad fingida. 

3.3.3 La realidad se construye 

Segun la teoria del constructivismo social basada en el libro de Berger y Luckman en 

1983 (La construcci6n social de la realidad) propone que la realidad social se construye 

mediante varios elementos como el conocimiento, tiempo, lenguaje, relaciones 

interpersonales, etc. Es aqui donde los medios de comunicaci6n social mediante la 

informaci6n proporcionan las nociones de las noticias, es decir el saber nacional que 

contribuye a la creaci6n de pensamientos sobre determinado tema, guiado 

exclusivamente por la connotaci6n emitida por los medios. 

Se han realizado varios estudios, por ejemplo, Michael Foucault afirmaba que en 1830 

en muchos paises del mundo se realizaron campanas sobre el crecimiento de la 

delincuencia, aunque no existieran datos estadisticos ni estudios que respaldan dicha 

informaci6n. La sola emisi6n de estas campanas provoc6 un sentimiento de inseguridad 

y una sensaci6n de violencia hacia la sociedad, por 10 tanto, mucha gente empez6 a 

satanizar la delincuencia, crear espacios seguros 0 tomar la justicia en sus manos. 

Por otro lado, en ellibro "Outsider" de Becquer, sita unos estudios interesantes sobre las 

noticias policiales en Colorado, donde se relacionan los numeros de delitos reportados 

en la estaci6n de policia, con los datos emitidos en las notas periodisticas locales, los 
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sentia mas insegura y da mayor certeza los datos emitidos por los noticieros que po . A, C. J>... 

policia local. 


3.3.4 EI discurso mediatico sobre la cuesti6n criminal 

En el mensaje escrito por los medios de comunicaci6n existe algo lIamado el discurso, el 

clJal posee ciertas connotaciones, que evidencian el objetivo principal del mensaje, es 

decir el sentimiento 0 emoci6n con el cual el receptor del mensaje, la sociedad, deberia 

de empatizar con ellos. 

En la cuesti6n criminal, la mayoria de los medios de comunicaci6n se auto nombra si 

jueces, fiscales, abogados, victimas, y parte de todo el proceso penal, en donde se acusa, 

razona y resuelve la situaci6n juridica de un individuo con alguna conducta desviada 0 

con alguna violaci6n a una norma penal, solicitando en su mensaje una venganza 0 un 

castigo con un mayor poder punitivo. 

Los medios de comunicaci6n seleccionan los hechos a informar, siempre cuando estos 

puedan despertar sensaciones y emociones a sus receptores para asi convertirlo en una 

noticia tendencia y asi poder vender su nota. Estas noticias que han sido seleccionadas 

forman parte de la opini6n publica, siendo estas las principales bases de las politicas de 

Estado, mientras que las noticias sin relevancia no poseen mayor auge en las politi cas 

estatales. 

Eso implica, que los medios de comunicaci6n emiten notas para satisfacer los intereses 

financieros de las grandes corporaciones que abarcan el mercado comunicativo, es por 

ello que la mayoria de las noticias son violentas, porque despiertan el morbo en la 

sociedad. Actualmente, las corporaciones y empresas transnacionales ya no invaden 

territorios coma sino la conquista se da por medio de la globalizaci6n y el apoderamiento 

del pensamiento de las grandes masas, creando asi nuevas ideologias y necesidades. 
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3.3.5 Los estereotlpos criminales 

Los estereotipos criminales no son mas que la idea preconcebida, cargada de valores 

sociales y prejuicios, que se utiliza mediaticamente para construir una realidad criminal. 

Estos estereotipos criminales promueven una tendencia al sentimiento de inseguridad y 

violencia que, en un futuro a corto plazo, desencadenara la necesidad de sentirse 

informado sobre el estereotipo planteado. 

Se debe partir del analisis del crimen, para ello ~mile Durkheim define el crimen como "el 

acto que ofen de estados fuertes y precisos de la conciencia colectiva"11. Este concepto 

sa con centra en una actividad que violenta u ofen de, que vulnera valores, estados, 

ideales, situaciones social mente aceptadas y necesarias dentro de una comunidad. 

Esta conciencia colectiva, permite desarrollar normativas que establezcan cierta actividad 

o conducta como peligrosa, partiendo de un derecho penal de acto. Sin embargo, en 

relaci6n con los estereotipos criminales, existen normativas que promueven la realizaci6n 

de la conducta por una determinada persona, 10 que posee ideas de derecho penal de 

au tor. 

EI mismo autor establece que el criminal es un agente imprescindible para la revitalizaci6n 

de la cohesi6n social, en el cual recae todo el poder punitivo para la normalidad de la 

construcci6n social ideal. Este agente debe poseer ciertas caracteristicas necesarias 

para la realizaci6n de la conducta establecida en la norma. 

Por el contrario, Michael Foucault establece que el crimen y el criminal surge como el 

producto del sistema penal vigente, el cual selecciona, persigue y castiga solamente 

ciertos comportamientos ilegales, en el cual se revitaliza la reproducci6n de relaciones 

de poder para determinada sociedad. 

11 Durkheim, E. Referida par Marata. Las reglas del metoda sociol6gico, Madrid. 1986 
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Este autor, promueve que la politica criminal es quien determina que sera criminaliz .~ ~,,»~~{j 
por una norma y quien sera criminalizado por ella, para vender el producto de bienesta';~;14LA' c'4~ r 
y seguridad social. Tambien promueve la idea que los delincuentes son necesarios para 

el dominio econ6mico y politico. 

Ambos autores promueven que el crimen y criminal responden a una funci6n simb6lica 

dentro del entomo social. Partiendo de esta premisa, se puede determinar que los 

estereotipos son promovidos por agentes con relaciones de poder (comunicativo, social, 

religioso, politico, etcetera) para mantener el equilibrio social dentro de un determinado 

espacio. Por consiguiente, se establece una relaci6n de dominaci6n, don de se crea 

politica criminal (preventiva, legislativa, penitenciaria) de ciertas personas que recae 

sobre otras. 

Este fen6meno es una de las debilidades del sistema penal desde su creaci6n hasta la 

epoca modema, a(m el derecho penal funciona como un sistema represivo para los 

actores que no comparten los ideales del grupo de poder de ese momento. Partiendo del 

concepto del sistema penal como ente seleccionador, se puede establecer que el 

ejercicio selectivo y discriminativo recae sobre poblaciones vulnerables. 

En sistema penal con ideologia positivista eran los enfermos mentales, las personas que 

poseian ciertos rasgos fisicos; sin embargo, en la epoca actual, son personas que 

encuadren en el discurso discriminativo que promueve la politica criminal, por sus 

valores, clase social, profesi6n, u otra caracteristica no fisica. 

Este discurso es replicado hacia la sociedad, por el mejor de los canales politicos e 

ideol6gicos, los medios de comunicaci6n masiva. Son los medios de comunicaci6n los 

que pond ran al alcance de toda la sociedad las condiciones 0 caracteristicas que posee 

cierto criminal y asi promover una criminalizaci6n sin acto. 
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3.3.6 EI poder y el discurso represivo de los medios de comunicacion 

EI poder consiste en las relaciones de subordinaci6n 0 superioridad entre individuos. 

Dentro de esta relaci6n se puede conducir 0 determinar la conducta de la otra persona. 

Esta conducci6n se realiza por medio de la materializaci6n de una idea 0 valor en una 

acci6n. EI poder transformado en acci6n es un simbolo de autoridad, sumisi6n y ejemplo 

para las personas que contrarien esta relaci6n de subordinaci6n. 

En la Edad Media, el soberano poseia el poder, es decir, la autoridad de disponer de la 

vida, voluntad y conducta del pueblo feudal de su propiedad. EI emit!a disposiciones que 

Ie convenian 0 agradaban y si una persona no 10 obedecia, era ejecutada. Antes de esa 

ejecuci6n, era torturada y puesta a la vista del pueblo en la plaza publica 0 central, como 

ejemplo del futuro si algllien pensaba en actuar contra rio a 10 que el soberano necesitaba. 

EI soberano ejercia su posici6n para demostrar poder, y aun mas, el poder de castigar, 

de disponer sobre la vida y el cuerpo fisico de su pueblo. En esta situaci6n, el mismo 

soberano toma el papel de medio de comunicaci6n del discurso represivo, legislador, 

juzgador y castigador. 

Posteriormente, Cessare Beccaria desarrolla en su obra "De los Delitos y las Penas", una 

serie de recomendaciones que contrarien la disposici6n del soberano y los senores 

feudales, sobre el poder punitivo y su ejercicio, surgiendo as! la carcel como forma de 

rnortificaci6n del alma y mente. Jeremy Bentham, crea el sistema panoptismo, de 

vigilancia del sistema carcelario. La torre promovida en este sistema, como el vigilante, 

es la figura simb6lica del poder represivo, donde se rnarca una relaci6n de poder entre la 

torre y los encarcelados, con una vista a todos los movimientos y la capacidad de actuar 

si alguien quisiera escapar. 

En ambos discursos, no existe lin vinculo reciproco de la disminuci6n de las tasas de 

criminalidad versus el castigo impuesto, por 10 cual se puede terminar que la politica 
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criminal de ambos discursos no se encaminaba al cese del fen6meno criminal, sin'" i-,Ja" -:.,~tsJ 
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transmisi6n del mensaje de poder hacia el resto de la sociedad. '1?ctfALA. c~~. s 

EI discurso criminal promueve la multiplicaci6n de conductas que beneficien a los 

creadores de determinada politica criminal estatal, a ciertos valores, ideologfas 0 

relaciones. Es represivo, en el sentido de limitar de forma intrinseca el actuar de las 

personas de una determinada sociedad, con el fin de encaminar su conducta hacia et 

cumplimiento de los objetivos planteados por esa politica. 

Los medios de comunicaci6n son el canal actual, para promover este discurso criminal. 

Son quienes pond ran a disposici6n de la poblaci6n, sin importar su escolaridad, clase 

social 0 actividad econ6mica, los valores que deben replicar y las conductas que deben 

condenar. 

Un ejemplo para visualizar la incidencia de los medios de comunicaci6n es el anal isis de 

las noticias de un pais que promueva una esfera jurfdica de legalidad sobre la utilizaci6n 

y comercializaci6n de las drogas, en donde los medios de comunicaci6n no viralizaran 

una noticia relacionada con este hecho; por el contrario, en un pais donde la politica 

criminal se encamina a la lucha contra el narcotrafico, una de las noticias con mas 

tendencia, es sobre la incautaci6n de drogas 0 la aprehensi6n de un narcotraficante. Esta 

claro entonces, que los valores de la politica criminal son el mensaje que promueven los 

productos de los medios de comunicaci6n hacia la sociedad. 

3.3.7 La mediatlzacion del miedo al dellto 

Se puede definir el miedo como una experiencia emocional de respuesta frente a una 

situaci6n de peligro 0 inseguridad. En relaci6n con la criminalidad, la experiencia 

emocional se obtiene como una respuesta al procesamiento de informaci6n sobre datos 

de la realidad que promueven la situaci6n de ser victima de un delito. 
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Esta interpretaci6n de la realidad se va construyendo, no se obtiene unicamente '1~ .~},~y
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reacci6n prima ria hacia una actividad real e inmediata, sino los datos se obtienen en ,r. MALA. c. \>-. 

determinado tiempo anterior, 10 que crea una concepci6n sobre c6mo puede suceder un 

crimen y si en algun momento futuro se puede 0 no ser victima de esa conducta contraria 

al sentimiento de protecci6n. 

Las personas construyen esta respuesta basandose en su relaci6n con el mundo exterior. 

Se basan en datos reproducidos de forma oral, forma escrita, forma audiovisual, etc. 

Estos datos tambien dependeran de la situaci6n personal, ya que la criminalidad se 

percibe de determinada forma segun la situaci6n profesional, econ6mica, social, poHtica 

y religiosa de la persona. 

La cobertura de los medios de comunicaci6n frente a la respuesta del miedo, es funcional 

y rentable, debido a la necesidad humana de seguridad en cualquier ambito. Existe una 

alta demanda de noticias, literatura, programas televisivos, etcetera., en relaci6n con la 

criminalidad y como protegernos de ella 10 cual, aparte de generar ingresos a las 

empresas de medios de comunicaci6n masivo, tambien es util al Estado para promover 

sus politi cas crirninales. 

Michael Foucault frente a este fen6meno, sefiala "Cuantos mas delincuentes existan, mas 

crimenes existiran; cuantos mas crimenes haya, mas miedo tendra la poblaci6n y cuanto 

mas miedo en la poblaci6n, mas aceptable y deseable se vuelve el sistema de control 

policial. .. Lo que explica por que en los peri6dicos, en la radio, en la televisi6n, en todos 

los paises del mundo, sin ninguna excepci6n, se concede tanto espacio a la criminalidad 

como si se tratase de una novedad cada nuevo dia. Oesde 1830 en todos los paises del 

mundo se desarrollaron campafias sobre el tema del crecimiento de la delincuencia, 

hecho que nunca ha sido probado, pero esta supuesta presencia, esta amenaza, ese 

crecirniento de la delincuencia es un factor de aceptaci6n de los controles."12 

12 Foucault, M. (Conferencia pronunciada en 1976 en Brasil. Publicada en la revista Barbarie, N-o 4 y 5) 
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Este autor senala aspectos de suma importancia para la explicaci6n del fen6 "7 '1t~ V1'\1~:~~; 
delictivo basado en el miedo, ya que la sensaci6n de vulnerabilidad genera miedo, e' c'~" 0" 

miedo creara una respuesta personal de necesidad de salvaguardar, y al replicar esta 

respuesta frente a otras personas, el fen6meno de necesidad social de permitir que un 

ente superior, en este caso el Estado, los defienda y salve del posible peligro. 

EI Estado por medio de sus instituciones, en el caso de la criminalidad la policia, el 

ejercito, 10 jueces, establezcan los mecanismos necesarios para evitar cualquier dano 

individual. Surgen entonces tendencias sociales como pedir el ejercito que salga a 

patrullar las calles en contra de los delincuentes, promoviendo estrategias de combate y 

violencia para evitar la criminalidad, 0 la aceptaci6n social de tratar a los mareros como 

terroristas p~r los actos con los cuales se les vincula. 

Dentro de la criminologia, el miedo es el motor para promover una cultura preventiva del 

delito, tanto para los criminales como para las posibles victimas. Es el miedo que puede 

reprimir ciertos derechos como a la locomoci6n, con el supuesto caracter de seguridad, 

como la implementaci6n de un estado de sitio en una comunidad, promoviendo 

estrategias como toque de queda, etc. Y, aun asi, estas medidas son aceptadas por la 

poblaci6n, ya que permiten la sensaci6n de bienestar. 

3.3.8 	 La seguridad ciudadana desde el punto de vista de los medios de 

comunicaci6n 

EI Estado es el ente que debe de promover la seguridad de todo hacia todos. Esto se 

encuentra estipulado en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, en el 

articulo 2, 10 cual establece: "Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a 

los habitantes de la Republica, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona". Se puede inferir que el Estado debe de promover todos 

los instrumentos normativos, materiales e institucionales para garantizar este conjunto de 

valores, el pertinente para este caso, la seguridad. 
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La Corte de Constitucionalidad realiza una descripci6n en relaci6n con el valor d ~~ "':,
"£fAAl'P-,(" 

seguridad, en su comentario de la siguiente sentencia: "EI principio de seguridad juridica 

se refiere al marco legal dentro del cual se toman las decisiones individuales, por esto es 

importante que dicho marco sea confiable, estable y predecible".13 En esta descripci6n. 

la Corte de Constitucional, establece que la seguridad juridica abarca las decisiones 

estatales para promover una cultura de confiabilidad, estabilidad y congruencia. 

Por ello, la creaci6n de politi cas criminales debe de ir acorde a la normativa vigente para 

garantizar que no exista ninguna contrariedad, ambigOedad y falacia entre la esfera 

normativa y la aplicabilidad en los casos concretos. 

Tambien hace referencia a la misma, en el siguiente comentario: "Respecto al caso 

especffico del principio de seguridad, el mismo abarca tambien la seguridad en materia 

juridica. la que este Tribunal ha considerado que consisten en la confianza que debe 

tener el ciudadano hacia el ordenamiento juridico, incluido el de caracter tributario, dentro 

de una Estado de Derecho; es decir, que el conjunto de leyes, coherentes e inteligibles, 

garanticen seguridad y estabilidad, tanto en su redacci6n como en su interpretaci6n".14 

La seguridad juridica, promovera la creaci6n de figuras institucionales y normativas que 

permitan la eficacia del ordenamiento juridico, para la construcci6n del Estado 

democratico. 

EI autor Alfonso Durazo establece "Los ambitos de voz y rendici6n de cuentas, estabilidad 

politica y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, caUdad regulatoria, estado 

de derecho y control de la corrupci6n."15 Esto se relaciona intrinsecamente a los 

presupuestos descritos dentro de la seguridad que debe de proveer el Estado, en donde 

no sola mente se refiere a la capacidad de proveer la ausencia de violencia, sino todos 

13 Gaeeta 89. Expediente 3846-2007. Fecha de Sentencia: 05-06-2008. 

14 Gaeeta 106. Expediente 2836-2012. Fecha de Sentencia: 23-03-2011. 

15 Durazo, A. "La gestion de la violencia legitima: Mexico y Chile en perspectiva com parada" en 

Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, Espacios publicos, vol. 12, No. 25, (Mexico: UNAM, 2012) 
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los mecanismos certeros para promover un estado de derecho que suplira 

necesidades de la sociedad. 

La seguridad ciudadana en cuanto a la relaci6n de la convivencia interpersonal debe ser 

normado y mantenido por el orden publico del Estado, el cual se construye en base a los 

valores axiol6gicos positivos para reducir la violencia y la sensaci6n de temor. 

Esta seguridad se puede visualizar en dos pianos, el miedo relacionado al riesgo real 

vinculado con la probabilidad de ser vfctima de algun delito y el plano subjetivo, que es 

la percepci6n de la inseguridad global, 10 cual no siempre concuerda con el riesgo real. 

Es el plano subjetivo, la plataforma de los medios de comunicaci6n para promover 

politi cas positivas 0 negativas, entomo a la criminalidad. EI alimentar la incertidumbre y 

la necesidad de sentirse a salvo, promueve un razonamiento para la limitante de la 

conducta. AI promoverse un discurso criminal entomo a la ausencia de mecanismos para 

combatir la criminalidad, es el Estado que figura como principal culpable del mismo, la 

figura del chivo expiatorio social, desde los funcionarios electos hasta los empleados que 

realizan los tramites 0 procedimientos administrativos, son tratados como los culpables 

por el incumplimiento de este deber. 

EI Estado en su afan de satisfacer la demanda se seguridad, configura a partir de un 

riesgo 0 una problematica, polfticas publicas relacionadas con la criminalidad 0 

seguridad, originando un mayor riesgo en poblaciones vulnerables. Esto derivado, a la 

ausencia de atenci6n de polfticas preventivas y mayor esfuerzo en lIevar a cabo politicas 

de represi6n de la criminalidad. 

EI autor Fransesc Barata, en Iberoamerica coexisten tres elementos que los medios de 

comunicaci6n masiva promueven en relaci6n con los temas relacionados con la 

seguridad, siendo estos la visualizaci6n desproporcionada de los asuntos relacionados 

con la seguridad ciudadana, la utilizaci6n de un estilo de redacci6n que promueve el 

sensacionalismo y la globalizaci6n de la experiencia del delito. 

48 



\\)~GIJ\~ Ju 
~c..~ c:-i'-r-I C"Il}>tY/o

'J <;) <'o:C,
,9$ - <.pT"
:::oS. 0',.\ 
~g~,,,;;g~j 

Estos elementos son descritos y desarrollados en cada nota periodistica relacionad \,!, ~.r,. ~~0~f/ 
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el tema de seguridad 0 inseguridad. Su desarrolla se puede basar en palabras' " 


determinadas (figuras simb61icas que promueven un concepto preconcebido, 


estereotipado) como asesino, acribillado, extorsi6n, estafa, secuestro, miedo, policia, 


reten, marero, pandilla. Estos ejemplos, mas alia de nombrar a un tipo penal, a una figura 


delictiva 0 una forma de realizar determinada conducta prohibida, desencadena un 


estimulo negativo de miedo basado en una idea preconcebida, sin poseer la imagen 


mental descriptiva real del mismo. 


De igual forma, en la televisi6n, la imagen central de la noticia, en cuanto a su 


organizaci6n grafica, colores, efectos audiovisuales, promovera una serie de sensaciones 


persuadidas. EI mostrar la imagen de una persona en el suelo, cubierto con una manta 0 


un plastico y un letrero de evidencia, desarrolla en las personas receptoras del mensaje 


una serie sentimientos de odio, coraje, miedo, panico, inseguridad, que posteriormente 


replicaran con su familia, amigos, entorno laboral 0 academico. 


Esto a su vez promovera estigmatizaciones sobre determinado tipo de personas, lugares, 


situaciones, etcetera, los cuales tend ran experiencias y consecuencias negativas con 


relaci6n a este microrrelato transmitido p~r los medios de comunicaci6n. 


Por 10 tanto, los medios de comunicaci6n venden la ausencia de capacidad del Estado 


de proveer seguridad a su poblaci6n. Con sus notas, imagenes, secuencias y sucesos, 


los medios de comunicaci6n criminalizan a determinados sujetos 0 comunidades, y a su 


vez, criminalizan al Estado por no dar a conocer sus resultados concretos entorno a este 


tema. 


3.3.9 La teo ria del panico moral 

La teoria del panico moral es desarrollada p~r el soci610go Stanley Cohen. Este establece 

que el panico moral sucede cuando existe un acontecimiento 0 ciertas condiciones, en 

donde una persona 0 grupo de personas son considerados como una amenaza en contra 

de los intereses 0 valores de una comunidad 0 sociedad. 
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A partir de esta concepcion, se crea un estereotipo viralizado por los medios~' ::I~LA {S..q co·'>} 

comunicacion 10 que promueve una reaccion de histeria 0 panico 0 colectivo. Este temor 

generalizado da como resultado la creacion de politicas estatales y nuevos cuerpos 

normativos como medio de defensa para el panico y as! desarrollar un mayor control 

gubemamental. 

Cohen establece que existen fundamentos constitutivos del panico moral, los cuales 

engloban: 

- EI temor y preocupacion sobre una amenaza potencial 0 simbolica. 

La oposicion hacia todos los posibles actores en los cuales recae la amenaza. Debe 

de predisponerse un enemigo adecuado, que no tiene la capacidad 0 poder para 

defenderse. 

- Se buscara la victima adecuada, como una persona 0 individuo indefenso para crear 

empatfa y asf la union frente a la amenaza. 

- EI consenso social de la existencia real de la amenaza y la necesidad de crear una 

respuesta generalizada al respecto. 

La exageracion y divulgacion en la magnitud y cantidad de los crfmenes relacionados 

con esta amenaza. 

La volatilidad 0 la amenaza inmediata que se puede concretizar en cualquier 

momento. 

EI autor establece que esta teoria del panico debe de atravesar por cinco etapas 

decisivas. La primera es la percepcion y de'finicion de amenazas hacia los intereses de 

una comunidad. Luego, en la segunda etapa, los medios de comunicacion realizan una 

descripcion de las amenazas de forma simbolica, para que la comunidad 0 sociedad 

puedan reconocerlas facilmente. 

Como tercera etapa, la representacion simbolica divulgada por los medios de 

comunicacion despierta una histeria 0 preocupacion general en todos los ambitos 
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estatales. La cuarta etapa, las autoridades gubernamentales, legislativas, creadof s-;::'qe
%.. 

polfticas publicas y de reaccion 0 respuesta, generan una serie de conductas 

defiendan 0 respondan a la amenaza, ya sea real 0 simbolica. Como quinta etapa 0 etapa 

final, el panico moral conduce al cambio conductual social. 

EI autor de'fine a estos actores de crisis social como demonios populares y al organa 

estatal como los salvadores de esta crisis. La forma institucional del Estado de represion 

de los derechos es quienes intervienen como esfera primaria de control, es decir, la 

policia y el ejercito. 

Ellos intervienen bajo las politicas criminales deterrninadas par el Ministerio de 

Gobernacion, respondiendo a las amenazas de los intereses planteados. Posteriormente, 

en el Organismo Legislativo, varias instituciones 0 legisladores promueven iniciativas de 

ley 0 reformas, para generar una agenda poHtica que promueva una solucion ante la 

crisis, y los medios de comunicacion informan a la pablacion sobre todos estos sucesos 

y promueven un control social del desenlace. 

Se establece que ambas instituciones, medios de comunicacion y Estado, se benefician 

de esta situacion, la primera par medio del ingreso de audiencia e incremento de 

aceptacion y valoracion social y el segundo la promocion de politicas y leyes que les 

provea de un control absoluto. 

Se puede observar este fenomeno en las poUticas internacionales creadas a partir de los 

atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011 en contra del World Trade Center y 

el Pentagono. Las amenazas contra los valores del pars norteamericano promovieron una 

agenda politica estatal e intemacional, economica y social, que desencadeno una serie 

de consecuencias discriminativas en contra de la poblacion musulmana y arabe. 
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3.3.10 	La creaci6n de nuevas leyes penales como respuesta a una 


mediatica 


La creaci6n de cualquier tipo de norrnativa posee un proceso determinado, en el caso de 

Guatemala, por la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y posteriormente, 

por la Ley del Organismo Legislativo. 

En ambos cuerpos norrnativos establece los requisitos minimos para iniciar con el 

proceso de creaci6n de una ley 0 la reforma de una ley vigente, los procedimientos que 

deben ser ejecutados para obtener un proceso legitimo, que de como resultado la 

creaci6n y vigencia de determinada ley. Sin embargo, no existen parametros 0 

fundamentos te6ricos para la creaci6n de esta. 

Es por ello, que las instituciones que tienen la capacidad de promover iniciativas de ley 

deben de realizar una investigaci6n preliminar para determinar la necesidad y 

aplicabilidad de la ley que se desea promover. Es en esta etapa, que se Ie puede 

denominar de investigaci6n, en donde se deberian de obtener los datos reales y la 

doctrina juridica, que fundamentaran la iniciativa de ley. 

Esta investigaci6n surge como respuesta a deterrninada problematica social, en el caso 

del Derecho Penal, en relaci6n con la delincuencia. Guatemala, es uno de los paises con 

mayor numero de leyes especiales, ademas del C6digo Penal, en donde se encuentran 

tipificados un gran catalogo de delitos. A este fen6meno juridico-norrnativo se Ie conoce 

como descodificaci6n. 

EI problema que debe resolver la ley penal se basa en la percepci6n social, por 10 cual 

se puede realizar una vinculaci6n entre la presencia de la problematica real y su figura 

simb6lica, la cual se planteara en el anteproyecto de ley. Esta figura simb6lica surge de 

la percepci6n y analisis de los datos obtenidos por un grupo de personas frente a la 

realidad. Y esta pronta realidad es trasladas por medio de los medios de comunicaci6n 

masiva en la mayoria de los casos. 
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Los valores y su significado en la sociedad positivos en ese momento, promovera "t~; . .:Ali~ 
..~, ~'?/" 
. " . ""~ 'c;;f'crisis social, que desencadenara una serie de situaciones divulgadas por los medios;;,<j~/ 


comunicaci6n; esto en un futuro, si es pertinente y conveniente para las personas 0 


instituciones que promuevan una iniciativa de ley, desarrollara la necesidad de una 


respuesta juridica. 


Esto no necesariamente, reducira la conducta antisocial que se busca prevenir, pero si 

motivara un discurso social y una cultura de denuncia, 10 que conlleva campanas de 

concientizaci6n, creaci6n de nuevas oficinas 0 instituciones estatales y designaci6n de 

un presupuesto para esa nueva area. 

En el caso de Guatemala, la Ley de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 

Decreto 22-2008, es un caso interesante para analizar desde la perspectiva de la creaci6n 

de tipos penales basados en los medios de comunicacion. Dentro de la iniciativa de ley, 

se dieron a conocer estadisticas basadas en los indices y porcentajes de muertes de 

feminas por departamentos y municipios, 10 cual acompanado de una campana en los 

medios de comunicacion dieron como resultado la aprobacion y vigencia de la iniciativa 

de ley en el ana 2008. 

Este fue un triunfo en la esfera normativa, despues de tantos intentos de implementar 

una ley especial de este caracter y ser Guatemala uno de los parses pioneros en la 

especializacion de los juzgados en materia de genero. 

Sin embargo, los valores intrinsecos en la sociedad no pueden ser transformados por una 

ley vigente, 10 que conlleva a un alza significativa en los anos posteriores. Uno de los 

medios de comunicaci6n masiva escritos con mayor importancia en la sociedad promovio 

un titular denominado " Femicidios en Guatemala: 396 mujeres fueron asesinadas en 

ocho meses del 2021". 16 Segun esta nota informativa, su fuente de informacion primaria, 

16https:/Iwww.prensalibre.com/guatemalaicomunitariolfemicidios-en-guatemala-396-mujeres-fueron
asesinadas-en-ocho-meses-del-20211 Consultado el 17-10-2021. 
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Estos datos divulgados por el medio de comunicacion promueven una sensacion de 

vulnerabilidad de la mujer y de la ausencia de proteccion hacia su integridad, por falta de 

herramientas e instrumentos que prevengan este tipo de conductas. Esto valida, que el 

discurso criminal promovido el 2008 como poHtica de prevencion para la aprobacion de 

esta ley, no solamente era irreal, sino que carecia de la posibilidad de implementacion a 

nivel concreto y no solamente a nivel teorico. 

EI incremento de los casos derivados de esta ley establece que la necesidad social 

promovida por el grupo que ernitio el anteproyecto de ley fue cubierta; sin embargo, las 

lagunas legales, falacias y contrariedades juridicas y procedimentales de esta ley sumado 

a la ausencia de voluntad politica de crear politicas preventivas, no permite que el 

resultado fuese el previsto. 

Es por ello por 10 que la creacion de tipos penales en una concepcion inicial, son 

situaciones propuestas por los medios de comunicacion, de forma positiva 0 negativa. 

Son los medios de comunicacion que promoveran problematicas segun su tendencia 

ideologica, y si esta atiende a los objetivos planteados por el gobierno de turno, estas 

lIegaran a ser normativa vigente. 

3.3.11 Construcci6n de la victima 

La victima de una conducta delictiva durante las teorias fundamentes del derecho penal, 

no se Ie consideraba importante. La escuela penal reconocia al delito y la pena. Es en la 

etapa de la escuela positivista, donde el papel de la victima cobro una mayor importancia 

y auge, sin embargo, las teorias siguientes dejaron esta figura esencial del sistema penal 

en el olvido. 
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Es hasta la epoca del Derecho Penal moderno que se convierte en una figura inter :'s~pte ·~~f/J 
con el fin de la restitucion 0 reparacion del bien juridico que ha sido vulnerado. La e "~:~t,k r:~~~;~>,p 
de justicia empieza entonces a considerar a la victima como el personaje abstracto, 

especialmente a partir del Holocausto del pueblo judio, en donde Benjamin Mendelsson 

propone el termino de victimologia, como ciencia que estudia la vlctima y su relacion con 

el delincuente. 

Es entonces, a partir de esta etapa, que la victima posee un caracter interesante e 

imprescindible para el estudio del fen6meno criminal. Tambien con esta figura, surge la 

denominada Teoria de la Defensa ~ocial, que es la respuesta estatal para defender a la 

sociedad de poder ser victimas. 

Varios estudiosos discuten que la figura de la victima es construida, ya que es un 

personaje hipotetico que promueve un sfmbolo de empatia y de construccion de una 

sociedad imaginaria en la cual, frente a determinada situacion, cualquier persona puede 

sentarse en la silla de victima. 

Esto promueve desarrollar varios instrumentos para crear una politica de vigilancia, 

donde se restrinja la privacidad y la libertad, con el fin de evitar la produccion de victimas. 

Es entonces el rol que los medios de comunicacion Ie asignan a la figura de la victima 

adecuada 0 ideal que promovia la teorfa del panico moral. 

EI doctor Eugenio Zaffaroni establece al respecto: "La reiteracion y bombardeo de 

mensajes emocionales mediante imagenes, indignacion frente a hechos aberrantes, 

impulso vindicativo, idenUficacion con las victimas, miedo a la propia victimizacion y 

mayor reclamo de represion". 17 Con esto, el autor establece que los medios de 

comunicacion promueven una alta carga emocional en su discurso informativo que 

inconscientemente, modifica la conducta de una determinada poblaci6n y asi es mas 

vulnerable en la aceptacion de restricciones de derechos elementales individuales. 

17 Zaffaroni. E. La palabra de los muertos. 2011. pag. 70. 

55 



3.3.12 La relacion de los medios de comunicacion y la victimizacion social 

La construcci6n de la victima promueve valores de exaltaci6n y exageraci6n de los 

atributos emocionales de la victima, 10 que se crea un beneficio de empatia inmediata. 

Los receptores del mensaje desarrollarlm ideas preconcebidas del delincuente, sin 

haberse lIevado a cabo el debido proceso, solamente por la creaci6n de un lazo con la 

victima. 

Los medios de comunicaci6n reciben un beneficio de aceptaci6n, poder y econ6mico, al 

promover todas las figuras de un proceso penal. EI criminal, por sus motiv~s, estilo de 

vida y su posible pena; el crimen, promoviendo detalles para satisfacer la necesidad de 

morbo frente a un hecho criminal; y de la victima, como bandera para la satisfacci6n de 

las necesidades sociales que el Estado no ha sido capaz de resguardar. 

Actualmente, existe una iniciativa en el Congreso de la Republica de Guatemala, con el 

numero de registro 5278, la cual propone sancionar los crimenes por prejuicio. En el 

articulo 1 de esta iniciativa de ley se establece la siguiente reforma para el numeral 18 

del articulo 27 del C6digo Penal, describiendolo asi: "18. Ejecutar el hecho con desprecio 

de la edad avanzada, 0 de la niiiez, del sexo, juventud, orientaci6n sexual, identidad y 

expresi6n de genero, etnia, religi6n, enfermedad 0 de la condici6n de la incapacidad flsica 

o penuria econ6mica del ofen dido, segun la naturaleza y accidentes del hecho". 

En esta reforma, se propone un cabilogo de posibles victimas a quienes puede afectar el 

hecho delictivo, 10 que desarrolla la teoria de la construcci6n del perfil victimol6gico, 

promoviendo asi una situaci6n de vulnerabilidad. 

3.3.13 La criminalizacion primaria 

Segun las campaiias publicitarias, las notas periodisticas y los programas en tendencia 

de la televisi6n y de la radio difusi6n, la violencia se establece como un problema de salud 

estatal, es decir que, por cada 100,000 habitantes, existen diez victimas de conducta 
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existir una ley penal que los tipifique y sancione para que puedan ser susceptible a una 


pena. 


Por ello, se senala a los medios de comunicacion masiva como uno de los principales 

entes que promueve ciertas conductas como motivadores u origen de una futura ley penal 

y par 10 tanto el ejercicio del poder punitiv~ para evitar este dano social. EI Estado por su 

parte, debe responder rspido ejerciendo la fuera para detener las estadisticas e 

informacion proporcionada por los medios, para no quedar como un violador de las 

garantias constitucionales, sino al contra rio como un salvador de la inseguridad e 

injusticia. 

En Guatemala, se da el caso a partir de la decada de los 90, de la migracion y movimiento 

de las pandillas provenientes de los Estados Unidos, 10 cual no tenia mayor relevancia ni 

se convierte en noticia. A partir del inicio del siglo XXI, en Guatemala toma un mayor auge 

los problemas 0 las conductas desviadas ejecutadas por pandilleros 0 mareros, dando 

pauta al incremento de la taza de conductas como extorsiones, sicariato, y crimen 

organizado. 

En el 2005 existe una tendencia positiva en las notas periodisticas, la cual aplaude y 

motiva a la creacion de la ley anti maras, satisfaciendo la sed de justicia pero que, hasta 

la fecha, no ha procedido en el poder legislativo. En esta ocasion un grupo de legisladores 

emitieron su anteproyecto de ley citando: "Considerando: Que, dado los niveles de 

violencia asociadas a grupos delincuenciales conocidos como maras 0 pandillas 

juveniles, se estima necesaria la aprobacion de una disposicion juridica especifica, que 

sea un instrumento punitiv~ eficaz y la aplicacion de los procedimientos contenidos en el 

Codigo Procesal Penal". 

Como discurso politico para las elecciones generales del ano 2019, cierto candidato 

presidencial toma estas estadisticas periodisticas y adhiere una promesa, enmarcar a los 
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finalmente, crear un genocidio escondido. 

La criminologia mediatica en la realidad es mas que notoria, la legislaci6n, las politicas 

criminales e incluso la aceptaci6n 0 rechazo de cierto individuo por parte de la sociedad 

para liderada por los medios de comunicacion masiva. En el ano 2006, se crea en 

Guatemala la "Ley contra el crimen organizado", como consecuencia de las declaraciones 

emitidas por la Com is ion Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, donde 

resalta la necesidad de seguridad y justicia, asi como la articulacion de grupos criminales. 

3.4 Organos especializados en criminologia mediatica en Guatemala 

La concretizaci6n del conocimiento y persecuci6n de la criminologia mediatica en 

Guatemala se da por medio de 6rganos 0 instituciones que se encarguen de establecer 

los vinculos sociales con las conductas tipificadas en el catalogo de leyes penales. 

Algunos de estos 6rganos son los siguientes. 

3.4.3 Ministerio Publico 

EI Ministerio Publico es la institucion encargada de ejercer la persecuci6n y acci6n penal 

en el Estado de Guatemala. Este es un organa aut6nomo, que surge a partir de la 

vigencia del Codigo Procesal Penal de 1994, en donde se separan las funciones del 

Ministerio Publico y de la Procuraduria General de la Naci6n. Las funciones del Ministerio 

Publico se dividen en dos grandes areas: la primera es la encargada de dirigir toda 

investigaci6n que promueva la persecuci6n, denominada etapa preparatoria; y la 

segunda la facultad para realizar la acusacion para ejercer la persecucion penal al ser 

violentado algun bien juridico tutelado. 

EI Ministerio Publico se rige tambilm por su ley organica, Decreto 40-94, donde se estipula 

su organizacion, funciones y procedimientos pertinentes en el ejercicio de su labor. Segun 
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General de la Nacion y Jefe del Ministerio Publico; Fiscalias subdivididas en disttft"L~:;(~>: 
seccion, especializadas y otras dependencias; Direccion de Investigacion Criminalistica 

y sus subdirecciones de investigacion criminal operativa y subdireccion de investigacion 

criminaHstica; y por ultimo, el area administrativa junto con todas sus secretarias, 

direcciones y jefatura. 

En relacion con la criminologfa mediatica, el Ministerio Publico no tienen ninguna opinion 

determinada, ya que es una teo ria que podria 0 no influir en sus politi cas de persecucion 

penal; sin embargo, si alguna persona 0 grupo de personas se yen afectados por la 

emision de una nota en un medio de comunicacion masiva que conlleve la vulneracion 

mayor de un bien juridico tutelado de accion publica, puede acudir al Ministerio Publico 

para iniciar la accion penal pertinente. De 10 contrario, el Ministerio Publico no posee 

injerencia en ningun delito en contra del honor 0 similar. 

3.4.4 Organismo Judicial 

EI Organismo Judicial es uno de los tres poderes del Estado de Guatemala. Conforme a 

la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en los articulos 203 al 222, el 

Organismo JUdicial es el organa encargado de impartir justicia, con independencia y 

potestad de juzgar. A este Ie compete el ejercicio del ius puniendi 0 la capacidad para 

ejercer justicia por el bien juridico tutelado que ha sido vulnerado. 

EI Organismo Judicial se rige de igual forma por su ley especial, Decreto 2-89, Ley del 

Organismo Judicial, donde se detalla su organizacion, sus procedimientos y su actuacion. 

Se divide en dos grandes areas: la jurisdiccional y la administrativa. Estel conformada en 

la actualidad por la Corte Suprema de Justicia,30 salas de la Corte de Apelaciones, 218 

Juzgados de Primera Instancia y 370 Juzgados de Paz. 
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Por 10 tanto, la criminologfa mediatica no deberia de afectar su juicio al impartir justicia; 

sin embargo, la presi6n de los medios de comunicaci6n masiva se manifiesta en la 

valoraci6n dada por el juzgador 0 el tribunal de las pruebas y acciones comprobadas en 

un caso determinado, seglin la legislaci6n, pero tambien de su experiencia, subjetividad 

y opini6n profesional al respecto. 

3.5 Legislaci6n asociada 

Dentro del marco legal para el establecimiento de la criminologfa mediatica en Guatemala 

se puede citar los siguientes cuerpos normativos. 

3.5.3 C6digo Penal 

EI COdigo Penal, Decreto 17-73, es una norma general que regular todo 10 relativo al 

delito y sus penas. Entra en vigor el 27 de julio de 1973. Se divide en dos grandes partes: 

- General: Desarrolla todo 10 relacionado a la teorfa del delito, principios rectores. 

- Especial: Posee todos los bienes juridicos tutelados que preserva y los delitos 

junto con sus penas, si las conductas 0 acciones vulneran alguno de ellos. 

Especificamente, al relacionarse con la criminologfa mediatica, se citan articulos en 

contra del honor, es decir, la calumnia, injuria y difamaci6n, contemplados del articulo 

159 al 172 del mismo cuerpo jurfdico. 
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3.5.4 C6digo Procesal Penal 

EI C6digo Procesal Penal, Decreto 51-92, es la norma general que regula el proceso 

penal, es deck, la aplicaci6n de la acci6n penal frente un 6rgano jurisdiccional. Entra en 

vigor el 7 de diciembre de 1992. Se divide en: 

. Disposiciones generales: Comprende en los principios basicos, sujetos y auxiliares 

procesales, la actividad procesal. 

- Procedimiento cornun: Detalla todas las fases del procedirniento cornun desde la 

preparaci6n, procedimiento intermedio y el juicio. 

- Irnpugnaciones: Describe la forma y el fondo de todos los recursos que se pueden 

interponer dentro del proceso penal. 

- Procedirnientos especificos: Detalla procedimientos especificos como el abreviado, 

especial de averiguaci6n, delito de acci6n privada, medidas de seguridad y coerci6n 

y faltas. 

- EjeclJci6n: Trata sobre la pena y su ejecuci6n en la rarna penal y civil cuando es 

pertinente. 

- Costas e indemnizaciones: Detalla 10 procedente a la indemnizaci6n del imputado y 

las costas procesales. 

- Disposiciones finales: Enumera las disposiciones complementarias, modificatorias, 

transitorias, derogativas y finales. 

Con relaci6n a la criminologia mediatica se resalta el articulo 24 QUATER, citando 

"ACCIC>N PRIVADA. Seran perseguibles, solo por acci6n privada los delitos siguientes: 

1) Los relativos al honor; 2) Danos; 3) Los relativos al derecho de autor, la propiedad 

industrial y delitos inforrnaticos (derogados); 4) Violaci6n y revelaci6n de secretos; 5) 

Estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores, se procedera unicamente por 

acusaci6n de la victirna conforme al procedirniento especial regulado en este c6digo". 
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Por 10 tanto, si algun medio de comunicaci6n masiva cometa delitos que subsuman ~k~J-;O.~~?~V 
de los tipos penales de injuria, calumnia 0 difamaci6n, la victima debera ser la encar~~~.0::,~:;> 
deejercitar la acci6n penal ante un 6rgano jurisdiccional. 

3.5.5 Ley del Organismo Judicial 

La Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89, es la normativa especializada en la actividad 

del Organismo Judicial. En sus articulos establece los principios rectores para la actividad 

jurisdiccional. Se divide en areas: 

Disposiciones generales: Detalla los principios fundamentales correspondientes. 

Funciones del Organismo Judicial: Describe la funci6n administrativa y la organizaci6n 

del Organismo Judicial per se. 

Funci6n Jurisdiccional: Destalla los objetivos a alcanzar mediante el ejercicio de la 

facultad juzgadora, su jerarquia de conocimiento y resoluci6n de conflictos de 

cualquier materia. 

Disposiciones comunes a todos los procesos: Detalla los principales verbos recto res 

que encaminan el proceso juridico en general. Estipula sobre jurisdicci6n y 

competencia, excusas, impedimentos, incidentes y resoluciones y sentencias, 

ejecuci6n. 

Disposiciones complementarias: Estipula 10 relacionado a la forma, como idioma, 


redacci6n y estipulaciones. 


Mandatarios JUdiciales y Abogados: Detalla los requisitos y las funciones esenciales 


de los mandatarios y abogados que participaren en un proceso judicial. 


Disposiciones transitorias y finales: Enumeran detalles como la vigencia, derogaci6n 


y complementaci6n con otras leyes. 


Esta relacionado con la criminologia mediatica esencialmente en el ejercicio de la acci6n 

penal ante un 6rgano jurisdiccional. Tambien un articulo importante que se relaciona es 

e110, citando "lnterpretaci6n de la ley. Las normas se interpretaran conforme a su texto, 

segun el sentido de sus propias palabras, a su contexte y de acuerdo con las 
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de un medio de comunicaci6n. 
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4. 	Criterios para identificar los limites constitucionales de la libertad de expresion -~~,-~"'~>-

y la criminologia medicitica en Guatemala 


Bajo la premisa del posible establecirniento de criterios que identifiquen a nivel 

constitucional la libertad expresi6n y asi promover una defensa en contra de la 

criminologia mediatica en Guatemala, es necesario otorgar una breve percepci6n sobre 

la libertad de expresi6n en todo momento dentro del Derecho Penal. Es por ello que, en 

este capitulo, ademas de analizar herramientas de investigaci6n, se fundamentara con 

doctrina, la necesidad de limitar y defender los derechos humanos frente a los medios de 

comunicaci6n. 

4.1 Percepcion de la libertad de expresion 

La libertad de expresi6n es un derecho fundamental que integra el compendio de 

principios minimos constitucionales para una persona. Esta libertad permite que toda 

persona individual 0 juridica pueda expresar ideas, sentimientos 0 hechos, sin perjuicio 0 

daiio por parte del Estado 0 de persona particular por hacerlo. 

Partiendo de la premisa que la libertad de expresi6n es un derecho fundamental y un 

principio regulado en la Constituci6n, es necesario entender que este puede ser 

modificable si no corresponde a los valores estipulados en el preambulo con el fin de 

establecer bienes juridicos inherentes a la persona punto la libertad de expresi6n es un 

derecho que conlleva una responsabilidad, debido a la exteriorizaci6n de pensarnientos 

o ideas que pueden vulnerar a otra persona 0 un conjunto de personas. 

En el articulo 139 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala se estipula 10 

siguiente: liEs libre la emisi6n del pensamiento por cualesquiera medios de difusi6n, sin 

censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podra ser restringido por ley 0 

disposici6n gubernamental alguna." En esta premisa se estipula la libertad de poder 
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comunicarse, de cualquier forma, sin cen~ura y sin ~r perseguido por ley, ~~~I me~... . ~.~rj) 
comumcado. Toda ley que contrane esta hbertad, esta dlSposlclon qu~~ 

automaticamente sin efecto. 

EI articulo mencionado continua: "Quien en usa de esta libertad faltare al respeto a la vida 

privada 0 a la moral, sera responsable conforme a la ley." Es aqui donde se establece el 

limite a la libertad privada, entendiendo esto como el derecho a toda informaci6n de tipo 

privada personal, familiar, laboral, etc., la cual no puede ser divulgada 0 toda informaci6n 

relacionada a la violaci6n del honor 0 en contra de los valores sociales. 

Como se menciona con anterioridad, ellimite de la libertad de expresi6n es la libertad 

privada, el cual el restringe la vulneraci6n de la dignidad de una persona y la divulgaci6n 

de informaci6n importante que pueda ser motivo de injurias, discriminaci6n, etcetera. 

Se habla de esta Iimitaci6n no sola mente con el fin de protecci6n a las personas 

individuales coma sino a la colectividad. Esto debido a la influencia de la Criminologia 

mediatica en la situaci6n juridica de determinadas personas. 

La Criminologia Mediatica a mayor escala como un fen6meno de la construcci6n social 

de la realidad se tiene como ejemplo la influencia de los Estados Unidos de America, 

quienes ejerciendo el poder punitiv~ resalta la alta conflictividad entre los grupos 

minoritarios con el fin de crear politicas publicas que los marginen 0 discrimine. 

Este es el caso de las elecciones en Estados Unidos para presidente, en donde fue 

elegido Donald Trump. Las estadisticas indican que la rnigraci6n a partir de la decada de 

los 90, la migraci6n constituye una fuerza econ6mica que ha avanzado con un tipo de 

mestizaje cultural, la cual fue una de las bases para la creaci6n de politicas publicas anti

migrantes partiendo de la premisa de que los migrantes quitaban oportunidades de 

crecimiento academico y profesional a las personas naturales 0 nativas de los Estados 

Unidos. 
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En el caso de los paises latinoamericanos, la expresi6n de Criminologia Me ~~ se ',- g~. 
~ ::~/1 G') C'C 

basa en el incremento de la violencia del sistema penal coma desde su crea ton con,\~¢'~/j/
'<-'" '{'\'4~' /·7 

leyes mas extremas, mayor autonomia y severidad en sus metodos coercitivos, " t~~;;;;';~' 
corrupci6n y vulneraci6n de la soberania estatal y la reducci6n de la aplicaci6n de la 

justicia por medio del sometimiento de los jueces. Esto conI/eva la percepci6n de que 

esta regi6n es peligrosa debido a la fabricaci6n de situaciones de muerte y violencia. 

Existen paises reconocidos a nivel mundial por la participaci6n del crimen organizado y 

el narcotrafico como 10 son Mexico y Colombia; paises en donde la crisis econ6mica ha 

provocado un alto incremento en los robos y asaltos como en Chile y Argentina y parses 

que son estigmatizados por tener grupos criminales relacionados con pandillas, lIamados 

maras, como Guatemala coma EI Salvador y Honduras. 

Los medios de comunicaci6n masiva juegan un papel muy importante, en donde los 

polrticos ocultan al publico la creaci6n de medidas reductoras de las libertades 

individuales. Se justifica estas medidas 0 politicas criminales con el fin de protecci6n 

hacia la situaci6n es relacionadas con los grupos delictivos mencionados anteriormente, 

promoviendo un ambiente de seguridad, que por el contrario es mas un ambiente de 

vigilancia y supresi6n de las libertades esenciales. 

Es aqui donde de acuerdo con el doctor Eugenio Zaffaroni, se construye dentro de la 

sociedad dos grupos de personas segun su percepci6n: ellos que son las personas que 

comparten ciertos rasgos estereotipados como su procedencia u origen de barrios 

marginales, vesti menta , tatuajes, etcetera; y en donde los ciudadanos comunes viven 

atemorizados sobre las acciones del otro grupo delictivo. 

Esto se puede asociar a 10 sucedido en la epoca de la venganza divina, en la cual todas 

las personas que eran religiosas eran consideradas como santas y personas de bien, 

mientras que las personas con capacidades mentales deficientes 0 personas que no 

contribuyen al enriquecimiento de la casa feudal 0 de la Iglesia, eran considerados como 

herejes y eran torturadas y asesinadas con el titulo de brujos 0 brujas. 
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En la referencia anterior, el poder estatal tom6 ciertas medidas como la creaci6n delliH~:l' '<I~-:;~~~:
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martillo de las brujas, para resolver las posibles situaciones desviadas 0 que no eran 


acordes a los valores sociales punto de la misma forma las politicas criminales actuales 


responden a ciertos valores necesarios para la tranquilidad y paz social, los cuales son 


promovidos por los medios de comunicaci6n. 


A nivel individual, la percepci6n se construye de la misma forma, los medios de 


comunicaci6n crean la imagen del ciudadano perfecto, del politico perfecto, del 


empresario perfecto del juez perfecto y toda la sociedad modifica SIJ conducta para 

'\ 
} 	 alcanzar ese nivel de bienestar frente a la sociedad. Sin embargo, cuando ciertas 

conductas no se modi'fican, si no son contrarias a 10 determinado por los valores sociales 

de la epoca, se crean conflictos de intereses en donde se criminaliza el hecho de no ser 

igual. 

Dentro de las notas periodisticas ya sea en los medios de comunicaci6n escritos, redes 


sociales, televisi6n 0 radio, que son los mas divulgados en la sociedad guatemalteca, 


existen determinadas formas de expresi6n que vulneran la dignidad de una persona, ya 


que ellenguaje conlleva una gran carga emocional que promueve la aceptaci6n 0 rechazo 


de la persona en cuesti6n. 


Esto determina la conducta de las personas, y mas aCm, construye una imagen simb6lica 


del evento 0 circunstancia en donde se pudo 0 no cometer un hecho delictivo, 10 que tiene 


injerencia directa en los acto res que intervienen dentro de los procesos penales 


ordinarios y que evaluan la actuaci6n segun sus criterios. 


4.2 Derechos Personalisimos 

Los derechos personalisimos son aquellos derechos innatos al hombre, los cuales, sin 


su existencia, extinguiria la personalidad de la persona. Estos derechos son: la vida, 


salud, libertad, honor, intimidad y privacidad. 


68 



Estos derechos poseen caracteristicas singulares que los individualizan 

derechos subjetivos. Estas caracterfsticas son: 

- Son derechos innatos, es decir, nacen con el sujeto mismo desde su concepci6n 0 

nacimiento segun la teo ria de la personalidad jurfdica que la legislaci6n interna 

promueva. 

- Son derechos vitalicios, pertenecen a la persona durante toda su vida hasta su 

muerte. 

• 	 Son derechos necesarios, no pueden faltare a ninguna persona, aunque en ocasiones 

puede ser restringido por el Estado, no puede ser completamente limitado. 

- Son derechos esenciales, no Ie pertenecen a una persona por condici6n 0 

circunstancia externa, sino es contenido mismo de la personalidad de la persona. 

- Son derechos de objeto interior, es decir, son interiores al propio sujeto titular del 

derecho. 

- Son derechos inherentes, no son transmitibles y no se pueden prescindir de los 

mismos, son irrenunciables. 

- Son extrapatrimoniales, no se puede cuantificar ni valorar pecuniariamente. Sin 

embargo, su vulneraci6n tiene repercusiones econ6rnicas, 10 que conlleva a una 

reparaci6n. 

- Son derechos indisponibles, no se pueden transmitir ni comercializar. 


- Son derechos absolutos, son oponibles erga omnes a todos los medios de una 


sociedad. 

- Son derechos privados, si estos se ejercitan entre particulares. 

- Son derechos aut6nomos, se individualizan frente a otros derechos. 

Estas caracteristicas, determinan y limitan los derechos personaHsimos. Con esto se 

desarrolla la teo ria de que no todos los derechos son personalisimos, pero si todos los 

derechos personaUsimos forman parte del catalogo de derechos humanos en cualquier 

cuerpo normativo. 
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4.2.1 EI derecho a la integridad fisica y moral de las personas !~~~;~! ' .2~{fj 
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Este derecho se relaciona con el derecho a no ser objeto de vulneraciones fisicas. 

Tambiem abarca, la cualidad de una persona para desarrollar sus acciones y la resoluci6n 

de sus diversas problematicas segun los valores 0 ideales que 10 integran. En este 

derecho se abarca el derecho a la vida y la protecci6n ala integridad fisica, pSicol6gica y 

moral. 

4.2.2 Derecho a la libertad 

Es el derecho de todo ser humano al desarrollo de su autonom fa e independencia, de 

todas sus capacidades humanas para su realizaci6n integral. Esto abarca el derecho de 

locomoci6n y de acci6n. 

4.2.3 Derecho a la intimidad y al honor 

Este derecho consiste en la facultad que posee toda persona de mantener en reserva, 

ideas, pensamientos, sentimientos, acciones 0 conduetas de su personalidad. Esto se 

desarrolla en los derechos de inviolabilidad de la vida privada, el domicilio, medios de 

comunicaci6n y correspondencia. Abarca medios audiovisuales, escritos y otros 

documentos. 

4.2.4 Derecho a la privacidad 0 a la imagen personal 

Este derecho es definido como la capacidad que posee una persona de desarrollar su 

vida en un espacio reservado y promover un caraeter confidencial. Los aetos lesivos en 

contra de este derecho son: el entrometimiento en la vida ajena, la interferencia arbitraria 

contraria a la justicia, la perturbaci6n de intimidad de la persona (publicaci6n de 

fotograffas, difusi6n de correspondencia). 
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4.2.5 Derecho a sufragio 

asi como la posibilidad de participar en asuntos publicos. 

4.2.6 Derecho al trabajo 

Este derecho establece que toda persona tiene la oportunidad de poder ejercer un trabajo 

que 10 dignifique, 10 integre a la sociedad y que sea remunerado de para su beneficio. 

4.3 Control de constitucionalidad en materia de Derechos Humanos 

EI control de constitucionalidad es la herramienta juridica disefiada para verificar que toda 

norma juridica y cualquier acto emanado de los 6rganos encargados no sea contra ria a 

la norma constitucional. Esto es derivado del principio de supremacia constitucional. 

EI termino se menciona por primera vez en la jurisprudencia de la Suprema Corte 

norteamericana. Posteriormente, en la sentencia del caso "Marbury vs. Madison" en el 

ano de 1803. Sin embargo, existe un antecedente en la resoluci6n del caso real del 

Colegio de Medicos en Londres en contra del doctor Thomas Bonham, en la cual se 

asientan razones suficientes para contrariar la situaci6n del Common Law versus el 

Statute Law, en donde los principios de contrariaban, por 10 tanto, se declara la invalidez 

de las leyes. Este ha ido evolucionando a tal punto, que es comun encontrarlo en 

sentencias y jurisprudencia e incluso en normas legales. 

EI control constitucional debe suponer que el pueblo es el encargado, el director, el 

creador, yel repetidor de los principios, doctrinas y normas contenidas dentro de la propia 

Constitucion, haciendo valer su derecho originario para satisfacer el bien comun. Es por 

ello, que los principios y las garantias contenidas dentro de la Constituci6n se consideran 

como fundamentales, ya que nacen del mismo pueblo para satisfacer las necesidades de 

este. 
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Partiendo del origen de la Constituci6n, se IIega a la importancia del princip!~ ile :...;; ~J 
supremacia, el cual no solamente coloca la Constituci6n como norma supe~~:~ 0 ~~~~[j 

1'(., .7 
Suprema, si no que desarrollan mecanismos para preservar la estructura fundamental e~L-:5~ 

Estado creado p~r el pueblo, teniendo en cuenta los valores que en el momento de la 

creaci6n el pueblo mismo requeria para la integralidad de la norma. La supremacia 

tambiem da pie a la creaci6n de normas ordinarias que desarrollen las normas 

fundamentales, es p~r ello p~r 10 que ninguna norma puede ser contraria a la 

Constituci6n. 

EI principio de jerarquia predispone una serie de presupuestos necesarios para la 

creaci6n, desarrollo y ejecuci6n de las normas ordinarias. La prioridad de las garantlas 

constitucionales determina que todo acto debe tenerse p~r menor a los emanados de la 

Constituci6n, p~r 10 que se infiere que cualquier acto que 10 contra rio sea apartado, 

invalidado y corregido. 

Surge entonces el termino control de constitucionalidad normativa, conceptualizado p~r 

Morales Bustamante como "el sistema de instituciones y procedimientos destinados a 

verificar que los preceptos mediante los cuales las autoridades regulan los hechos y actos 

que emanan de una determinada comunidad juridica constituyan desarrollo coherente de 

los postulados constitucionales, en observancia del caracter Supremo que revisten estos 

ultimos". 18 

De este concepto se puede desglosarvarios de sus elementos primarios como el sistema, 

el cual segun la Real Academia Espanola se define como el "conjunto de cosas que 

relacionadas entre si ordenadamente contribuyen a determinado objeto"19, 

posteriormente, al referirse a instituciones y procedimientos se puede determinar que son 

todas las figuras sustantivas y procesales determinadas hacia la verificaci6n de las 

18 Citado por: MEJICANOS JIMENEZ, Manuel de Jesus. La inconstitucionalidad de Leyes, Reglamentos 

y Disposiciones de Canicter General en el Ordenamiento Juridico Guatemalteco (Analisis sobre la 

Acci6n. el Proceso y la Decisi6n de Inconstitucionalidad Abstracts). 2005. 

19 Diccionario de la Real Academia Espanola. Consultado el 10/0912021. 
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garantias contenidas en la misma Constituci6n; un elemento importante tamb ~~10 . .;.~:ff.a 
constituye la coherencia entre los postulados constitucionales y los a todos emanad "" \fl'4~~~W 

.....A.c.;...~· 

los mismos, es decir toda la poblaci6n en general 0 comunidad juridica debe de garantizar"~-

la positividad vigencia de los actos realizados conforme a los principios constitucionales 

establecidos, 10 que conlleva a que la falta de coherencia puede terminar la expulsi6n de 

toda norma, persona, 0 acto que sea contrario. 

En la actualidad, dentro del ordenamiento juridico guatemalteco existen varios tipos de 

controles constitucionales normativos que apoyan la supremacia, positividad y vigencia 

de los postulados constitucionales. Estos pueden ser divididos en dos grandes conjuntos: 

4.3.2 Control reparador de constitucionalidad normativa 

Este mecanisme apoya en contra de la violaci6n 0 vulneraci6n de una norma 

constituciona', fomentando la reparaci6n 0 soluci6n para evitar que se continue con la 

misma acci6n 0 norma. En este caso se encuentra dos tipos de mecanismo: 

4.3.2.1 	 La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de 

caracter general 

Esta garantia constitucional la ejecuta la corte de constitucionalidad, donde defiende y 

protege la supremacia de la Constituci6n y de los derechos humanos, desechando toda 

norma infra constitucional 0 inferior a la ley Suprema, por la causal de transgredir como 

a violentar, menoscabar 0 disminuir garantias y postulados constitucionales. 

4.3.3 La inconstitucionalidad de leyes en caso concreto 

Este mecanisme de control constitucional protege a la Constituci6n por cualquier tipo de 

violaci6n, disminuci6n, tergiversaci6n, 0 menoscabo en la aplicaci6n de normas 

inconstitucionales dentro de los procesos judiciales. 
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Este mecanismo determina sf cualquier tipo de norma, acci6n 0 procedimiento PU~if.';.;F 
afectar 0 vulnerar una norma constitucional, entre estos mecanismos tenemos: 

4.3.6 Opini6n consultiva (no vinculante) 

Esta opini6n consultiva puede ser a instancia del Congreso de la Republica, presidente 

de la Republica 0 Corte Suprema de Justicia 0 tambien por veto con motivo de 

inconstitucionalidad. 

4.3.6 Dictamen 

Este dictamen se solicita previo a reformar una ley constitucional coma es vinculante para 

el Congreso de la Republica de Guatemala. 

De estas mismas herramientas del control de constitucionalidad guatemalteca, se derivan 

y relacionan los criterios constitucionales que establecen la diferencia entre normas en 

controversias particulares. Es por 10 que la Corte de Constitucionalidad, dispone de un 

cuerpo legal para la resoluci6n de conflictos entre normas constitucionales y en su 

aplicaci6n en casos concretos. Este cuerpo normativo es la Ley de Amparo. Exhibici6n 

Personal y Constitucionalidad en casos concretos. 

La inconstitucionalidad de reglamentos y disposiciones de caracter general es una 

garantfa que permite que cualquier persona pueda denunciar la incongruencia entre la 

Constituci6n Politica de la RepLiblica y una norma 0 reglamente de inferior jerarquia, 

quedando nula. 

La inconstitucionalidad de leyes es casos concretos es una garantfa constitucional que 

garantiza la adecuaci6n de las leyes ordinarias 0 inferiores a la Constituci6n, para 

mantener la supremacia de esta, y asi evitar su aplicaci6n contraria en casos concretos. 
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La exhibici6n personal es la garantia que permite materializar la libertar personal ~o. iAlji 
una persona se encuentre ilegalmente detenida 0 presa, 0 bien, esta libertad se en ~~>tre "f\-4.~'?C$/ 

'~·f.':lA. c. y
amenazada 0 si esta legalmente detenida sufriere danos 0 vejamenes. 

EI amparo es la garantia constitucional, que tiene como fin la proteccion de las personas 

contras las amenazas 0 las violaciones, de sus derechos minimos. Esta figura procede 

frente a cualquier acto, resolucion, disposicion 0 similar. 

Estas garantias constitucionales prornueven, en especial el amparo, la capacidad de 

seguridad juridica frente a cualquier acto que vulnere la dignidad humana y personal, en 

) este caso, por parte de los medios de comunicacion. 

4.4 Reparaci6n efectiva de la victima por parte de los medios de comunicaci6n 

La reparacion efectiva de una persona que ha sido victima de la desinformacion 0 

desprestigio por parte de un medio de comunicacion se materializa ejercitando el derecho 

constitucional de peticion, con dos recursos que propone, de forma general la 

Constitucion Politica de la Republica y de forma especifica, la Ley de Libre Emision del 

Pensamiento. 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en su articulo 35, parrafo primero: 

Libertad de emision del pensamiento. Es libre la emision del pensamiento por 

cualesquiera medios de difusion, sin censura ni licencia previa. Este derecho 

constitucional no podra ser restringido por ley 0 disposicion gubernamental alguna. Quien 

en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada 0 a la moral, sera responsable 

conforma a la ley. Quienes se creyeren ofen didos tienen derecho ala publicacion de sus 

defensas, aclaraciones y recti'ficaciones. 

Es el articulo constitucional anterior que da origen a la libertad de expresion y a su mismo 

limite, siendo este el respeto a la vida privada 0 a la moral. Bajo este limite se establece 
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como criterio rector que todo acto bajo el derecho de libre emisi6n del pensami Cl_tb que . ~~A ;,(~J 

afectare la vida privada es nulo. Tambien, se derivan las acciones pertinentes '2?'~i lavl-::~;:~iP'
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reparaci6n efectiva de la vfctima 0 persona vulnerada, siendo la aclaraci6n y rectificaci6n. 

En la Ley de Emisi6n del Pensamiento, en su capftulo IV, establece los derechos de 

aclaraci6n y rectificaci6n. Este capftulo contiene desde el artfculo 37 hasta el47 para su 

descripci6n. 

EI artfculo 37 establece: "Los peri6dicos estfm obligados a publicar las aclaraciones, 

rectificaciones, explicaciones 0 refutaciones que les sean enviados por cualquier 

persona, individual 0 jurfdica, a la que se atribuyan hechos inexactos, se hagan 

imputaciones 0 en otra forma sean directa y personalmente aludidas". Este articulo 

establece como obligaci6n para los peri6dicos, sin embargo, es aplicable para cualquier 

medio de comunicaci6n masiva, en el ambito de sus posibilidades. 

De igual forma establecen los criterios secundarios para la aplicaci6n de estos recursos, 

como la atribuci6n de hechos inexactos, imputaciones, u otra forma directa y 

personalmente aludida. 

Esto puede establecerse en la realidad como informaci6n personal no relevante para el 

hecho que se acontece, atribuci6n de un delito, fa Ita, acci6n a una persona sin tener 

evidencia de un proceso penal hasta su sentencia, difundir imagenes privadas, como la 

familia, trabajo, etc., de una persona implicada en una acci6n. 

Existen algunos medios de comunicaci6n que aceptan y promueven estos recursos, a 

continuaci6n, se presenta el ejemplo de una nota de aclaraci6n por parte del medio de 

comunicaci6n sobre una nota periodlstica que no posee la informaci6n verldica y que 

implica el desprestigio de una ernpresa. (Ver anexo 1, pagina 83) 
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Para la comprobacion de la hipotesis se realizo una serie enclJestas y entrevistas 

relacionadas a la percepcion sobre la criminologia mediatica en Guatemala. Para ello se 

presentara un analisis de las preguntas en comun y su resultado estadistico. 

EI grupo muestra de las encuestas se dividio en dos segmentos importantes: el publico 

en general y profesionales del derecho. Posteriormente, se realizo la entrevista a tres 

sujetos imprescindibles dentro del proceso penal: el juez, la victima y un periodista. 

4.5.1 Percepcion de los medios de comunicacion del publico en general 

Para tener una mejor percepcion sobre los medios de comunicacion se realizo una 

encuesta al publico en general, se toma como muestra un grupo base de treinta y un 

integrantes, cornprendidos dentro de las edades de 18 a 50 anos. 

La poblacion de muestra considera que los medios de comunicacion utilizan la libertad 

de expresion un 16,1% bien, 74,2% regular y 9,7% mal. Esto establece de forma 

superficial que los medios de comunicacion deberian de tomar en consideracion una 

mejora en los canales, formas y fuente de comunicacion para lIegar a una categoria de 

buena calidad. (Ver anexo 2, pagina 84) 

La pregunta anterior se relaciona directamente con la etica y profesionalidad de los 

medios de comunicacion en general por medio de sus notas periodisticas, con 10 cual la 

muestra respondio que un 64,5% no son eticas y profesionales en contrario a un 51 de 

35,5%. 5e infiere que una de las posibles causas de la regular calidad de es la creacion 

y difusion de notas periodisticas, desde sus fuentes primarias para la obtencion de la 

informacion que proporcionan hasta la forma de redaccion 0 comunicar su nota. (Ver 

anexo 3, pagina 84) 
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Posteriormente, se cuestiona sobre el conocimiento mecanismo 0 recurso de acl t.ir~~n' : ':;:tiFJ 
y rectificaci6n por parte de los medios de comunicaci6n. A 10 cualla muestra resp';ngi6 v,~?W

";(A r.' C'r'
"'~,,~(;;""

un 61,3% que no la conoce, mientras que un 38,7% estableci6 si conocerla. Esto conlleva . 

a determinar el desconocimiento de este recurso, por 10 cuallos medios de comunicaci6n 

escasamente 10 implementan, ya que nadie 10 solicita. (Ver anexo 4, pagina 85) 

Con estas tres preguntas se re(men las premisas basicas para determinar la percepci6n 

de los medios de comunicaci6n, la calidad etica y profesional de sus normas y los 

mecanismos que detienen la vulneraci6n de algun derecho personalisimo por medio de 

sus notas informativas. 

4.5.2 	 Percepci6n de los medios de comunicaci6n por parte de los profesionales 
del derecho 

EI abogado defensor publico 0 privado es una figura que posee una gran importancia, ya 

que funciona como el que ejerce la protecci6n de las garantias y derechos de una 

persona. Si es de conocimiento del profesional, se puede solicitar los recursos de 

rectificaci6n y aclaraci6n en contra de informaci6n dudosa 0 controversial entorno a la 

situaci6n jurfdica de una persona. 

Es por 10 que a continuaci6n, se procedera a realizar de preguntas que reflejan la 

percepci6n de los medios de comunicaci6n, la libertad de expresi6n y la criminalizaci6n 

de ellos mismos 0 de personas que acudan a su defensa durante un proceso. Para ello 

se utiliz6 una muestra de 14 profesionales del derecho para la resoluci6n de la encuesta. 

La pregunta se realiza para evidenciar la percepci6n sobre la utilizaci6n de la libertad de 

expresi6n por los medios de comunicaci6n, en donde la muestra establece que un 42,9% 

la utilizan de forma regular y un 57,1% de forma err6nea 0 mal. Esto infiere que la 

poblaci6n profesional considera que los medios de comunicaci6n utilizan de forma 

inadecuada el derecho de la libertad de expresi6n. Esto promueve una pauta de una 

posible den uncia 0 la solicitud de los recursos de aclaraci6n 0 rectificaci6n por parte de 

los profesionales segun sea el caso. (Ver anexo 5, pagina 85) 
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En cuanto al profesionalismo y etica de las notas periodisticas, los profesio ~~~ . ':~;~'E,;I 
establecen que un 92,9% de las notas no se adecuan a estos criterios, mientras qU\;l~(4 (' V.l~~\~fJJ 
7,1% de la poblacion establecen de forma afirmativa. Esto concluye que el profesiona ....:..;.:;.,,;;;.~P". 

del periodismo y la editorial que 10 dirige no cumple con la profesionalidad, certeza y 

veracidad que promueve la Ley del Libre Emision de Pensamiento. Se crea entonces una 

necesidad de modificar los mecanismos de adquisicion de informacion, redaccion y 

difusi6n de la informacion. (\Jer anexo 6, pagina 85) 

En relacion con esto, se cuestiona sobre la utilizaci6n de la aclaracion 0 rectificaci6n por 

parte de los medios de comunicaci6n sobre un asunto de su interes de un patrocinado en 

el ejercicio de la profesion. La poblaci6n profesional opto un 71,4% por la opcion negativa, 

mientras que un 28,6% en caso afirmativo. Por ello se infiere, que el recurso de aclaracion 

o rectificaci6n que estipula la Ley de Libre Emisi6n del Pensamiento no es conocido por 

los profesionales 0 que, aunque se proceda ejercitando el derecho de petici6n, no se 

obtiene ningun resultado positivo. (Ver anexo 7, pagina 86) 

4.5.3 Las publicaciones desde el punto de vista del 6rgano jurisdiccional 

EI organo jurisdiccional es una parte trascendental dentro de un proceso donde se ventile 

una controversia. Es el unico que posee la atribucion de analizar un caso en concreto y 

resolver la controversia, hacer cumplir las leyes estipuladas y lograr la justicia para las 

partes. Es por ello, que el juez 0 tribunal es un personaje muy importante dentro del 

proceso, especialmente penal, entre sus posibles actuaciones tiene la capacidad de 

vulnerar un derecho como la libertad en el caso de las medidas de coerci6n de prision 

preventiva y fijar una sentencia, que, si esta es condenatoria, conlleva una pena que 

tambien puede ser la privaci6n de libertad y la restricci6n de mas derechos. 

EI juez, en analogia con los medios de comunicacion, tiene la capacidad de juzgar y 

determinar la actuaci6n de una persona; sin embargo, las reg las para la actuacion judicial 

son otras. EI juez posee una serie de lineamientos que debe de seguir para poder repartir 

justicia por parte del Estado, necesita observar la legislacion vigente y positiva nacional 
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e intemaclonal, evaluar la prueba y segOn su criterio, experiencia y COnoci~.~· 'f;;.~W 

determinar la culpabilidad 0 no de una persona, para posteriormente ejecutar una P~!7:LA' c'4?~J;' 

sanci6n 0 pena. Posee instituciones y normas especializadas en su actuar, su fllnci6n y~ 


su rol dentro del Estado y, por consiguiente, tambilm sanciones si su actuar no es el 


correcto. 


Por el contrario, los medios de comunicaci6n no poseen un procedimiento determinado, 

la Ley de Libre Emisi6n de Pensamiento es muy general y esta en desuso con respecto 

a los procesos y procedimientos relacionados con la informaci6n, su recopilaci6n y 

difusi6n por parte de los medios de comunicaci6n. 

Es por ello, que se considera de suma importancia la opini6n de un juez, que, segun su 

experiencia en el cargo, responder a la necesidad de crear medidas que limiten la 

vulneraci6n de los medios de comunicaci6n hacia otras personas. 

La jueza que se entrevist6 tiene el cargo de Jueza de Primera Instancia de Tlirno en la 

Rama Penal del departamento de Guatemala, teniendo mas de cinco arios de experiencia 

en su rol como jueza. 

La primera pregunta versa sobre la calidad en etica y profesionalismo de las notas 

period [sticas, en donde responder que a su consideraci6n estas no son eticas ni 

profesionales. 

Luego, se realiza la interrogante entorno a las garantias constitucionales, en donde se 

solicita la opini6n sobre el rol de los periodistas y la vulneraci6n de garantlas al ejercer 

su derecho, la cual la honorable juzgadora determinar que si wlneran derechos. Para 

profundizar la respuesta, la entrevistada justifica su respuesta determinando que el 

derecho que vulneran es la presunci6n de inocencia. 

Con relaci6n a la influencia de los medios de comunicaci6n sobre un caso mediatico, esto 

afecta el razonamiento juridico dentro de la actividad jurisdiccional, la entrevistada 
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contesto en sentido negativo. Ampliando su respuesta, justifico manifestandd~:. .e.I ::2~~q 
fortalecimiento de la independencia judicial es fundamental para que los jueces n~~~!~.s;:;/ 
presionados bajo determinada influencia politica, moral 0 religiosa. 

Esto promueve una cultura de certeza juridica e independencia; sin embargo, en 

procesos de mayor riesgo, es muy comtln que los medios de comunicacion emitan 

opiniones, que varias organizaciones tambil!n ejerzan presion y as! concluyen 

resoluciones que varian los procesos debido a estas presiones indirectas. 

4.5.4 	 Las publicaciones desde el punta de vista del implicado dentro de un 

proceso penal I victima de los medios de comunicaci6n 

Es de suma importancia evidenciar con casos concretos la percepcion del rol de los 

medios de comunicacion. 

Se propuso la siguiente pregunta, sobre si cree que los periodistas vulneran garantias 

constitucionales al publicar sus notas. La persona entrevistada escogio la opcion 

afirmativa. Para ampliar su respuesta, se Ie solicito justificarla, a 10 que respondio que, al 

publicar informacion incompleta, la integridad de las personas que mencionan no puede 

defenderse. 

Posteriormente, en relacion con el caso concreto, se Ie cuestiono sf sintio algun tipo de 

vulneracion como persona por medio de las notas periodisticas emitidas entorno a su 

vinculo con el supuesto caso. La persona entrevistada contesto de forma afirmativa. 

Para ampliar mas la respuesta, se Ie cuestiono sobre que tipo de informacion personal 

publicaron con relacion al caso que se estaba informando, a 10 que la persona 

entrevistada menciono que proporcionaron datos personales como nombre completo, 

edad, direccion, fotografias de ella y de su vivienda. 
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Este caso en concreto sa relacionaba con eI supuesto dellto de Iavaclo de din ~~r· ::!!,.?}}j 
medio de camionetas lujosas, 10 cual di'fiere con cierta informaci6n personal qu ';)'fIJ~~~:.:v 
revel ada , por ejemplo, la nacionalidad, la direcci6n y la fotograffa de la vivienda. Se 

considera mas relevante, tener una fotograffa del vehfculo de lujo antes que la vivienda, 

10 que supone que revelan al publico en general una informaci6n sin objetivo y aporte al 

caso en concreto y sin autorizacion de la persona en cuesti6n. 

Para entender el alcance de esta publicacion, se Ie cuestiono sobre las consecuencias 

que obtuvo al publicarse informacion personal para ella y su familia, a 10 cual la persona 

respondi6 puntualmente, que fue difamada, sufria de inseguridad, se Ie juzgo socialmente 

sin razon despues de cuidar de su persona y su imagen por anos. Esto determina que 

las publicaciones vulneran no sola mente la integridad ffsica, sino emocional y social de 

la persona en cuesti6n, es por ello por 10 que debe de informarse con cautela y prudencia, 

ya que se trata de informacion que puede danar a vida de una persona y la de su familia. 

4.5.5 Las publicaciones desde el punto de vista de los medios de comunicaci6n 

Para finalizar la seccion de entrevistas, es de suma importancia evidenciar el punto de 

vista de los profesionales de la comunicacion, los periodistas. Durante la entrevista se 

cuestionan temas a fin a su profesion, aSl como a su criterio segun su experiencia laboral. 

Para ello se entrevisto a una periodista que posee mas de cuatro anos de experiencia en 

su labor de comunicar, con un grado de Licenciatura en Periodismo. 

Ante la perspectiva de los medios de comunicacion como instituciones a nivel nacional, 

se Ie interrog6 sobre la direccion 0 el fin de las notas periodisticas en la realidad naciona!. 

La respuesta obtenida ademas de enfocarse a promover informacion sostiene que las 

notas periodfsticas son encaminadas a un fin lucrativo. Se entiende que un medio de 

comunicaci6n posee derechos y obligaciones como empresa 0 instituci6n lucrativa; sin 

embargo, el beneficio de la empresa no puede prevalecer sobre la dignidad de una 

persona, aun cuando esto genere un ganancia 0 perdida. 
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Finalmente, se Ie cuestiona en que persona 0 entidad recae la responsabilidad d ~6f . ;.~?iA;~i 
porque las notas periodisticas sean caUdad, colocando como posibles respues ~~:,I '4?~{f! 

periodista, la editorial, la Camara Guatemalteca de Periodismo 0 la Asociaci6nlt:lA. (':. ". " 


Periodistas de Guatemala. La respuesta obtenida fue la editorial. Esto conlleva la 


premisa, que la editorial posee la formaci6n, el criterio Y la responsabilidad, de autorizar, 


modificar 0 denegar la publicaci6n de una nota, p~r 10 tanto, ellos deberfan de ser los 


encargados de velar porque no se vulnere la dignidad de una persona. 


4.6 Publicaciones que se encuadran en la criminologia mediatica en Guatemala 

Para concretizar la verificaci6n, se procedera a analizar un caso concreto de indole 

particular sobre la influencia de la criminologia mediatica en Guatemala. Este caso se da 

en el ano 2015. Bajo la direcci6n de una investigaci6n preliminar del Ministerio Publico, 

se gir6 una orden de aprehensi6n en contra de 20 personas, de las cuales detuvieron a 

14 p~r medio de allanamientos en distintos departamentos de Guatemala. Tal operaci6n 

fue denominada como Operaci6n Jake y pretendfa desarticular una banda de personas 

que, segun la plataforma factica, lavaban dinero con la compra de autos de lujo. 01er 

anexo 8, pagina 86 y anexo 9, pagina 87) 

Esta investigaci6n surge a raiz de una denuncia emitida p~r la Intendencia de Verificaci6n 

Especial, IVE, quien es un 6rgano dependiente de la Superintendencia de Bancos, con 

naturaleza administrativa, se encarga de velar y prevenir el financiamiento en contra del 

Terrorismo, p~r medio del analisis de los ingresos y egresos bancarios. La IVE determin6 

que el pago de los vehfculos no coincidia con el flujo de ingresos en las cuentas bancarias 

de los sindicados. (Ver anexo 10, pagina 87) 

La aprehensi6n se lIev6 a cabo el cuatro de noviembre del ano citado anteriormente, y la 

audiencia de primera declaraci6n fue suspendida por diversos motiv~s, hasta lIevarse a 

cabo el 11 de noviembre. Durante este lapso de dias, se Ie someti6 a prisi6n preventiva. 

No se niega que la investigaci6n pertinente p~r parte del Ministerio Publico es la 

adecuada segun sus funciones. Sin embargo, la denotaci6n amarillista del caso por parte 

83 



de los medios de comunicaci6n en este caso mediatico es la que 

vulneraci6n hacia las personas implicadas. (Ver anexo 11, pagina 88) 

En el anexo anterior se evidencia, como el medio de comunicaci6n utiliza el enunciado 

"integrantes de estructura criminal de lavado de dinero". Esto conlleva a que una 

sentencia firme afirma la autoria de un hecho penal, 10 cual es contrario a la realidad. La 

emisi6n de esta imagen junto al titular se emiti6 durante las aprehensiones, donde los 

implicados no habian iniciado el proceso penal frente a un 6rgano jurisdiccional. 

En la audiencia de primera declaraci6n, el juez competente otorg6 la falta de merito por 

carecer de indicios siete de los sindicados, incluyendo a la persona que se entrevist6. 

(Ver anexo 12, pagina 88) 

Se evidencia, que los medios de comunicaci6n juzgaron los implicados sin haberse 

lIevada a cabo la primera declaraci6n. EI poder de los medios de comunicaci6n tiene 

consecuencias, y el mal uso de la informaci6n 0 la falta de etica en la difusi6n de la 

informaci6n que maneja, vulnera la presunci6n de inocencia y la vida privada. 

84 



7 

"' C\E~~CI/:l" 

. 0 0~~~ SAN C:V~~ 
,~~ ~ ~o, 
.~ C: ~ '0'(,>:::;. ;, .spo '" 

c r:-= C' " 0(;" 

CONCLUSION DISCURSIVA ;r: ~,""'" . .:'f?t4'~,~J 
",'7 '- ~iJI·).",.:>, ... ,,('>""..~; . 

. (';, '1\~ c~;; 
.'£.4, C, i,. ~->,/ 
~ 

La criminologra mediatica y la incidencia de los medios de comunicaci6n en toda area de 

la vida de la sociedad guatemalteca, es latente e impotente. La percepci6n de la sociedad 

establece cierta condici6n de credibilidad y confianza hacia esta fuente de informaci6n, 

incluso mayor que la informaci6n que proporciona la instituci6n u 6rgano estatal que 

interviene en el proceso. 

Es por ello, que se demuestra la necesidad de regular la capacidad de opini6n que 

poseen los medios de comunicaci6n, para evitar los constantes abusos y vulneraciones 

hacia una persona 0 un grupo determinado. Es imperante establecer reglamentos 0 

directrices que gufen el rol del periodista 0 comunicador bajo los valores de la verdad, 

justicia, equidad y respeto ala dignidad humana. 

En el cuerpo normativo vigente en Guatemala, existen dos derechos establecidos en la 

Ley de Expresi6n del Pensamiento, que son la aclaraci6n y rectificaci6n, que promueve 

un tipo de Hmite en contra de la manipulaci6n de los medios sobre un hecho 0 una 

persona. Sin embargo, se concluye que la solicitud y aplicabilidad de los mismos es 

practicamente nula en la practica jurfdica y desconocido a nivel general. 

Es pertinente que se establezca una mayor difusi6n de estos derechos, para realzar la 

calidad de la labor periodrstica, que su objetivo sea esclarecer la verdad y comunicar los 

hechos de una forma efectiva. Se concluye de igual forma, que el gremio periodfstico 

necesita que las entidades 0 asociaciones profesionales promuevan acciones eticas y de 

alto estandar para mejorar la percepci6n del publico en general hacia esta labor. 

Finalmente, es necesario que la Corte de Constitucionalidad promue,va que los valores 

de la dignidad humana y vida privada sean inminentemente defendidos frente a la libertad 

de expresi6n, por medio de los criterios de vulnerabilidad que promueven los diversos 

instrumentos del control de constitucionalidad para defender a todo guatemalteco. 
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