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Presente \ . Da./Jv.JAf .. ' 
Respetable Lie. Castro: 

De conformidad con el nombramiento emitido en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, en 
el cool se me nombra como asesora de tesis en el trabajo de investigaci6n de 1a Bachiller: 
ANA LUCRECIA CAXAJ RODRIGUEZ, titulado "EL DELITO DE 
DESAPARICION FORZADA, ANALISIS CRITICO A SU TIPIFICACION Y LA 
NECESIDAD DE SU REFORMA". 

En relacion a los extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraeion 
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General PUblico se 
establece 10 siguiente: 

•	 Contenido cientifico y teenico de la tesis: en el presente trabajo se investigan 
extremos relacionados con normas y tratados intemacionales, asi como organismos 
e instituciones como fuente relacionada al tema yantecedentes historicos del delito 
en meneion. Es importante senalar que el Articulo 201 Ter del Codigo Penal, hace 
una definicion demasiado extensa del delito de desaparicion forzada y no 10 define 
de acuerdo a sus efectos que es un extremo sumamente importante como bien 10 
hace la doctrina en esta materia en el plano intemacional. De esa cuenta el presente 
estudio se basa en una propuesta de modificacion al articulo 20 I Ter del C6digo 
Penal, permitiendo interpretaciones correctas y coneretas al tema, sin utilizar 
indistintamente el termino secuestro y desaparicion forzada, siendo el tema central 
de la presente investigacion. 
Metodologia y teenkas de investigacion utilizadas: la presente investigacion se 
basa en el Metodo Cientifico, preponderando el metodo inductivo, que va de menor 
a mayor, haciendo primero un analisis de la ley y luego recopilando leyes 
nacionales e intemacionales para hacer la plataforma en la que se desarrolla el 
presente estudio desplegandose en el mismo la diferencia como tema central de la 
tesis. 
Redaceien: la misma se basa en un orden logico y cronologico para una mejor 
comprension del lector, que 10 lleva desde los conceptos mas sencillos al estudio 
central integrado en el contexto doctrinario. 

• 



LCDA. BLANCA ELENA BETETA SOLOGAISTOA 
6a. CALLE 4-32, ZONA 1, LA VILLA DE MIXCO 

TEL.: 24344867 

•	 Cuadros estadisticos: 
Los cuadros estadisticos de la presente investigaci6n estill basados en el indice 
de desapariciones forzadas en los diferentes paises de America Latina, llenando 
los requisitos formales pertinentes, asi como la comparacion con otras 
legislaciones. 

•	 Contribucion clentffiea del presente terna: 
Personalmente se considera la presente investigacion un aporte humano con un 
valor incalculable. Lleva inmerso un esfuerzo invaluable que aporta al 
estudiante de derecho, al profesional y al lector en general un conocimiento de 
diferenciacion entre los diferentes tipos penales que en general son abordados 
con poca preocupaci6n. El trabajo de la bachiller se basa en un esfuerzo de 
diferenciarlos ante la sociedad, con el objeto de que la consecuencia penal sea 
distinta ante la comision de estos tipos penales. 

•	 Conclusiones y recornendaciones: 
El delito de desapariciOn forzada incluye elementos que no corresponden al tipo, 
asi como los autores del delito no comparecen a esclarecer sus acciones 
quedando en la impunidad la ejecuci6n de estos delitos, recomendando incluir 
atenuantes a los colaboradores eficaces, con el objeto de determinar quienes 
participan y sus ulteriores consecuencias penales. 

•	 Bibliografia: 
Los textos utilizados constituyen bibliografia actualizada de ultima generacion, 
tanto nacional como intemacional, siendo autores y textos reconocidos los 
siguientes: Ambos Kai, Bustos Ramirez, Fix Zamudio, Hector Gomez Gomez, 
Juan Carlos Gonzalez, Jose Luis Chusca, etc. Textos importantes como Derecho 
Penal Internacional, La violacion de los derechos humanos fundamentales como 
crimen internacional, etc. 

En conclusion y atendiendo a 10 indicado en el Articulo 32 del Nonnativo para la 
ElaboraciOn de Tesis de la Licenciatura en ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General PUblico, infonno a usted, que APRUEBO, la investigacion 
realizada, por 10 que con respecto al trabajo realizado por la sustentante, Bachiller: 
ANA LUCRECIA CAXAJ RODRIGUEZ, emito DICTAMEN FAVORABLE. 

LICENCI.Il,OA 
BLANCA ELENA BETETA SOlOGAISTOA 

"eOGADO Y NOTARIO 
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Oudad Uni~ersitaria,zona !1 
Guatemala, C A. 

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
SOCIALES. Guatemala, veintiseis de octubre de dos mil diez. 

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) ELMER RONALDO ESPINA 
FIGUEROA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante ANA 
LUCRECIA CAXAJ RODRIGUEZ, Intitulado: "EL DELITO DE DESAPARICION 
FORZADA, ANALISIS CRiTICO A SU TIPIFICACION Y LA NECESIDAD DE SU 
REFORMA".

Me permito hacer de su conocmuento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar Ja investigacion, asimismo, 
del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el 
contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el eual dice: "Tanto el asesor 

. como ei revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su opinion respecto del contenido 
cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigaci6n utilizadas, la redacci6n, los cuadros 
estadisticos si fueren necesarios, Ia contribucion cientifica de la misrna, las conclusiones, las recomendaciones 
y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el trabajo de investigaci6n y otras consideraciones que 

estimen pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
MTCL/sllh. 
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68. CALLE 4-32, roNA 1, LA VILLA DE MIXCO 
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Licenciado
 
Carlos Manuel Castro Monroy
 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
 
Facultad de Ciencias Juridieas y Sociales
 - i~2011 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Presente 

Respetable Lie. Castro: 

De conformidad con el nombramiento emitido en fecha veinte de noviembre de dos mil 
diez, en el cual se me nombra como revisor de tesis en el trabajo de investigaci6n de la 
Bachiller: ANA LUCRECIA CAXAJ RODRIGUEZ, titulado "EL DELITO DE 
DESAPARICION FORZADA, ANALISIS CRiTICO A SU TIPIFICACION Y LA 
NECESIDAD DE SU-REFORMA". 

1 Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
uridicas y Sociales y del Examen General PUblico establece 10 siguiente: 

ontemdo eientifieo teemeo de la tesis: 

S importante sefialar que el Articulo 201 Ter del C6digo Penal, contiene definiciones 
bi'"OJlf'xtensas del delito de desaparici6n forzada y no concretas como amerita para una mejor 

mprensi6n y aplicaci6n del tipo penal. 
propone una modificaci6n al Articulo 201 Ter del C6digo Penal, sin utilizar 

.:; < indistintamente el termino secuestro y desaparici6n forzada. 

Metodologia y teenicas de investigacion utilizadas: 

El Metodo Cientifico es utilizado en el presente trabajo, desarrollando el contenido de 
menor a mayor para una mejor comprensi6n del lector. 

Redaecion: 

Contenido con un orden l6gico y comprensible. 

Cuadros Estadisticos: 

Contiene dos cuadros referentes a comparaciones legislativas. 

....1 0 

I 

>

to ~ 

c.d Se 

~ 



LIC. ELMER RONALDO ESPINA FIGUEROA 
6a. CALLE 4-32, ZONA 1, LA VILLA DE MIXCO 

TEL.: 24344867 

Contribucion CientifIca del presente terns: 

El trabajo de la bachiller contiene un incalculable aporte procesal a la aplicacion de las 
figuras tipicas: secuestro y desaparici6n forzada, que han sido analizadas indistintamente en 
nuestra legislacion sin hacer una diferencia tal y como 10plantea la presente investigacion, 

Conclusiones y recomendaciones: 

La definicion contenida en el Articulo 201 Ter del delito de desaparicion forzada contiene 
elementos que no corresponden al tipo, no define que existen varios autores para cometer 
este delito, 10 que no obliga a comparecer a los mismos y produce como consecuencia la 
impunidad. Tampoco incluye el derecho de restituci6n a las familias victimas del delito 
como elemento innovador y actualizado en la aplicacion de justicia. 

Bibliografia: 

Los textos consultados sobre todo en materia penal intemacional responden a las nuevas 
tendencias a nivel mundial entre los que se pueden citar los siguientes autores: Ambos Kai, 
Bustos Ramirez, Fix Zamudio, Hector Gomez Gomez, Juan Carlos Gonzalez, Jose Luis 
Chusca, etc. 

En conclusion y atendiendo a 10 indicado en el Articulo 32 del Normativo para la 
Elaboracion de Tesis de la Licenciatura en ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 
General PUblico, informo a usted, que APRUEBO, la investigacion realizada, por 10 que 
con respecto al trabajo realizado por la sustentante, Bachiller: ANA LUCRECIA CAXAJ 
RODRIGUEZ, emito DICTAMEN FAVORABLE. 

Lie. ElmeltiijM 

.E~. <6lfftn B?.ruJJ.. <S ~ 
ABOGAD Y NOTARIO 
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DECANATO DE LA FACUL TAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, veintisiete de abril del afio dos mil once. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante ANA LUCRECIA CAXAJ RODRIGUEZ, Titulado EL DELITO DE 

DESAPARICION FORZADA, ANALISIS CRITICO A SU TIPIFICACION Y LA 

NECESIDAD DE SU REFORMA. Articulos 31, 33 y 34 del Normativo para la 

elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico

., 
\ 
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INTRODucclON 

EI29 de diciembre de 1982, hombres fuertemente armados entraron a las oficinas 

de la Direcci6n General de Servicios Agrfcolas, DIGESA, ubicada al final de la 

Calzada Santa tucla, en La Antigua Guatemala y preguntaron por un joven que 

dlas atras nabla contraldo nupcias. Ese dla, ese joven regresaba de su luna de 

miel para reinstalarse en su trabe]o. Con lujo de fuerza 10 introdujeron a un 

vehlculo de color rojo con vidrios polarizados y se 10 lIevaron, ese joven con 

apenas veintid6s aiios de edad, excelente estudiante universitario y maraviHoso 

ser humane era mi hermano Marco Antonio Caxaj Rodrfguez. Han pasado 

muchos alios desde que se 10 Uevaron. EI como miles de guatemaltecos vicnmas 

de desaparici6n forzada, sigue sin aparecer. 

Guatemala con su sistema penal mixto acusatorio pero con tendencia inquisitiva, 

ha dejado de lade la justicia restaurativa, sin dar a las vfctimas de cualquier delito 

la importancla indispensable de la reparaci6n. AI darse la reparaci6n permite que 

se de la reconstrucci6n de la familia como nucleo de la sociedad. Es necesario 

tener presente que cuando se produce una desaparici6n forzada, no s610 se afecta 

al desaparecido sino todo su entorno familiar, efecto multiplicador; es la familia la 

que soporta a su vez todo el dolor, el sufrimiento, la carga emocional de la larga 

bUsqueda y el duelo no concluido. 

EI objetivo principal de este trabajo, es determinar las desventajas del delito de 

desaparici6n forzada tal y como se encuentra regulado en el COdigo Penal 

guatemalteco. La hip6tesis planteada es que dicha tipificaci6n denota imprecisi6n, 

no lIena los requerimientos mfnirnos y esenciales del delito, por 10 que debe 

reformarse para que sea utilizado como un instrumento adecuado en la aplicaci6n 

de la justicia. 

Para desarrollar esta investigaci6n, fue necesaria la busqueda de documentos y 

(i) 



Iibros que permitieran construir un marco te6rico. Tambien acudir a aspectos 

hist6ricos, sociales, politicos y militares, debido a que era practicamente imposible 

deslindar unos de otros para comprender los orfgenes y causas que lIevaron a 

cometer el delito de desaparici6n forzada y sobre todo el porque de la manera en 

quese incluyo en el C6digo Penal guatemalteco. 

se utilizaron varios metodos entre los cuales se pueden mencionar el metodo 

descriptivo, el hist6rico, el dialectico, el deductivo, el inductivo y el analltico; entre 

las tecnicas utilizadas: la observaci6n, la entrevista, el flChaje y la documentaci6n. 

Consta de cuatro capftulos: en el primero, se mencionan la mayorfa de 

definiciones de acuerdo a instrumentos internacionales; en el segundo, la historia 

del delito de desaparici6n forzada; en el tercero, los elementos del delito de 

desaparici6n forzada segun la doctrina y en el cuarto, se hace Ia recomendaci6n 

de una nueva propuesta para modificar el articulo 201 Ter del C6digo Penal 

guatemalteco. 

Este trabajo es un aporte a la sociedad guatemalteca en general y especialmente 

a las vfctimas de desaparici6n forzada, que persigue colaborar en la bUsqueda de 

la justicia para que el derecho ala verdad que tienen los familiares de las vlctimas 

y la obligaci6n del Estado a informar 10 que realmente ocurri6, no se postergue; es 

necesario e indispensable transformar de manera creativa los acontecimientos 

traumatlcos; no se debe admitir como poIftica de Estado, solamente la de 

reconocer hechos atroces y pedir perd6n; no se debe continuar guardando en el 

inconsciente coIectivo hechos y fen6rnenos de dimensiones monstruosas como 

este; los actores de la violencia estatal no pueden continuar amparados en la 

impunidad y cernir con el manto del olvido y el silencio la responsabilidad 

individual, porque de esta manera el clima de inestabilidad se prolongara 

indefinidamente; no se puede construir una sociedad sana y sin violencia, mientras 

la irnpunldad sea el camino a tomar, es evidente que la sociedad guatemalteca 

necesita sanar a traves de la apHcaci6n de justicia, solo esto puede lIevar a 

encontrar el camino que este libre de crfmenes que tanto dane Ie han hecho. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. DesapariciOn forzada 

1.1. Definlci6n 

La definici6n del termlno desaparici6n, sequn el diccionario de la Real Academia 

Espanola, lies la eccton de desaparecer y desaparecer es dejarde exlstr".' En cuanto at 

termino forzada, segun el mismo diccionario, su significado es "retenido por la tuerze"? 
Una definiciOn simple y popularpodria ser la conjugaci6n de la definici6n de estas dos 

palabras: dejar de existir y retenido por la fuerza, a la que se Ie podria agregar contra 

raz6n y derecho, por tratarse de seres humanos. 

Como se anot6 anteriormente, es la uniOn de los dos terminos que puede explicar de 

manera senciUa y coman 10 que significa desaparicion forzada. 

Sin embargo, en una esfera de regulaci6n juridica, desapariciOn forzada implica la 

comisi6n de un delito en contra de una persona, 10 que obliga a considerar las 

diferentes definiciones incluidas en los tratados, convenciones internacionales y la 

legislacion guatemalteca. 

A fraves del tiempo la desaparici6n forzada ha side una practlca de gobiemo 0 agentes 

de este cuyo pr0p6sito es deshacerse de opositores politicos, por esa misma razon es 

considerada como un crimen de Estado. Se niega el paradero de la persona 

desaparecida y se borra cualquier indicio 0 evidencia del hecho. Ha side uno de los 

mecanismos mas exitosos para controtar los movimientos sociales y politicos. Para 

comprender los origenes del delito de desaparici6n forzada es preciso remontarse a las 

primeras normas intemacionales y que de manera general estabJecieron los crimenes 

contra la humanidad. 

1 Diccionario de la LenguaEspanola. Vigesimo segundaedici6n. www.rae.es/. (10 de octubre2009) 
2 Ibidem 

1 



2. Nonnas y tratados internacionales 

2.1. Estatuto del Tribunal Mintar Internacional de Nuremberg 

Adoptado el 6 de octubre de 1945 y firmado el 8 de octubre del mismo ano, en el inciso 

H, Articulo 6, literal c, de manera general estableci6 como crimenes contra la 

humanidad los siguientes: 

"(c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, la exterminaci6n, 

esclavizaciOn, deportaciOn y otros actos inhumanos cometidos contra poblaci6n civil 

antes de la guerra 0 durante la misme; la persecuci6n por motivos politicos, raciales 0 

religiosos en ejecucion de aquellos crfmenes que sean competencia del Tribunal 0 en 

relaci6n con los mismos, constituyan 0 no una vulneraci6n de la legislaci6n interna del 

pals donde se perpetraron".3 

Aunque en este Estatuto no se incluye de manera especifica la desaparici6n forzada, 

los expertos en Derecho lnternacional consideran que la misma queda induida dentro 

de los actos inhumanos. 

2.2. Resoluci6n 95 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas 

De fecha 11 de diciembre de 1946, convalida 10 establecido por el Tribunal de 

Nuremberg, Ie da caracter internacional a los aetos i1egales alii puntualizados y ratifica 

su caUdad de crimenes contra la humanidad: 

"Por 10 tanto, 

Confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del 

Tribunal de NOrembergy las sentencias del mismo: 

Da instrucciones al Comite de Codificaci6n de Derecho Intemacional, establecido por 

resoluci6n de la AsambJea General de 11 de diciembre de 1946, para que trate como un 

3 Recopilada par la Catedra de Estudias Intemacianales/Naziaarteka Ikasketen cateora Universidad del 
PaisVasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU, www.ehu.eslceinikltratadosl 
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asunto de importancia primordial, los planes para la formulaci6n, en una codificaci6n 

general de de/itos contra la paz y la seguridad de la humanidad, 0 de un C6digo 

Criminal Internacional, conteniendo los principios reconocidos en el Estatuto del 

Tribunal de Nuremberg y en las sentencies de dicho Tribunal. {Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Quincuagesima quinta sesi6n plenaria, 11 de diciembre de 1946.)".
4 

2.3. La Declaracion Universal de los Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, en un acto hist6rico, sus treinta 

articulos enumeran los derechos de todas las personas, con vigencia universal, para 

alcanzar el respeto a los derechos humanos. Este documento es en extrema valioso 

para la defensa de la persona humana en cualquier parte del mundo. En el preambulo 

expresa en sus primeros parratos: 

"Considerando que la Iibertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado aetos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 

proclamado, como la aspiraci6n mas elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 

en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de fa libertad 

de palabra y de la Iibertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos per un regimen de 

Derecho, a fin de que eI hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebeli6n 

contra la tiranfa y la opresi6n;... ". 5 

Los Artrculos 3.5,6,8,9 Y 10 fundamentan la protecci6n de la persona y directamente 

se relacionan con la desaparici6n forzada: 

4 Resoluci6n 95 (I) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
www.bcnbib.gov.ar/corte../resoluciF3n_95.htm 
5 Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, www.cinu.org.mxlonuldocumentosldudh.htm 
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"Articulo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Articulo5 

Nadie serasometido a torturas ni a penas 0 tratos crueles, inhumanos 0 degradantes. 

Articulo6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
juridica. 

Articulo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constituci6n 0 por la ley. 

Articulo9 

Nadie podrs ser arbitrariamente detenido, presQ ni desterrado. 

Artfculo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida pUblicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinaciOn de sus 

derechos y obligaciones 0 para el examen de cualquier acusaci6n contra el/aen materia 

penal. ,/3 

EI delito de desaparici6n forzada viola los Artlculos 3, 5, 8, 9 Y 10 de la Declaraci6n 

Universal en los que se consagran los derechos a la vida, la Hbertad y la seguridad 

personales. 

6 Ibidem 
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2.4. EI Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoUticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificaciOn y adhesiOn per Ia Asamblea General en su 

resoluci6n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 23 de marzo 

de 1976. EI Articulo 6, en eJnumeral 1, expone: 

"Articulo 6 

£1 derecho a la vida es inherente a la persona humana. £ste derecho estara protegido 

por la ley. Nadiepodraserprivado de la vida arbitrariamente. ,,7 

Los Artlculos 7 y 9 consignan los principios de la libertad y seguridad de las personas, 

prohibelos tratoscrueles e inhumanos, la detenci6n 0 prisi6n arbttrarias: 

"Articulo 7 

Nadie sera sometido a torturas ni a penas 0 tratos crueles, inhumanos 0 degradantes. 

En particular, nadie sera sometido sin su fibre consentimiento a experimentos medicos 

o cientfficos. 

Articulo9 

1. toao individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podra ser 

sometido a detenciOn 0 prisi6n arbitrarias. Nadiepodra ser privadode su Iibertad, salvo 

por las causas fijadas por ley y con arregloal procedimiento establecido en esta. 

2. Toda persona detenida sera informada, en el momenta de su detenci6n, de las 

razones de Ia misma, y notiflcada, sin demora, de la acusaci6n formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida 0 presa a causa de una infracci6n penal sera IJevada sin 

demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciaJes, y tendra derecho a ser juzgada dentro de un plaza razanable 0 a ser puesta 

en Iibertad. La prisiOn preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 

ser fa regia general, perc su Iibertad podra estar subordinada a garantfas que aseguren 

la comparecencia del acusado en el acto del juicio, 0 en cualquieroromomenta de las 

diligencias procesales y, en su ceso, para Ia ejecuci6n del fallo. 

7 Edttado etectronicamente por el Equipo Nizkor en Madrid, el 15 de junio de 1996. EI texto es 
concordante con la edici6n realizada por la ONU en Ginebra 1988 y reimpresaen mayode 1989,como 
Forreto inforrnativo numero 2 "Carta Intemacional de Derechos Humanos. 
www.deTeChos.orgInizkor//ey/pdcp.html 
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4. Toda persona que sea privada de Iibertad en virtud de detenci6n 0 prisi6n tendrs 

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre 

la Iegalidad de su prisi6n y ordene su Iibertad si la prisi6n fuera i1egal. 

5. Toda persona que hayasido ilegalmente detenida 0 presa, tendrs el derecho etectivo 

aobtenerreparaci6n. ,,8 

EI Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, es un tratado que vincula y 

obliga a los Estados que 10 suscriben, a respetar y garantizar los derechos establecidos 

enel mismo. 

2.5.	 La Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 0 Pacto de San Jose 

de Costa Rica de fecha 22 de Noviembre de 1969 

EI sistema interamericano de protecci6n de los derechos humanos esta basado en dos 

fuentes diferentes: la Carta de la OrganizaciOn de Estados Americanos de 1948 Y otros 

instrumentos internacionales conexos. EI Pacto de San Jose es el instrumento mas 

importante de protecci6n de los derechos humanos de los Estados miembros de Ia 

Organizaci6n de Estados Americanos que consagra los derechos civiles y poHticos, 

econ6micos, sociales y culturales, siendo de obligatorio cumpUmiento para los Estados 

partes, conforme 10 establece el Art. 1: 

"Los Estados Partes en esta Convenci6n se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su Iibre y pleno ejercicio a toda persona 

que este sujeta a su jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religiOn, opiniones polfticas 0 de cualquier otra indole, origen naciona/o 

social, posici6n econ6mica, nacimiento 0 cua/quier oua condici6n social". 9 

8 Ibidem 
9 Adoptada en San Jose, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor el18 de jUlio de 1978, 
conforme Articulo 74.2 de la convenoon. Depositario: Secretaria General OEA (lnstrumento Original y 
Ratificacrones) Serie sobre Tratados OEA N'> 36 - Registro ONU 27108/1979 N'> 17955 
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c· ~.2.6.	 Convenci6n sobre la imprescriptibilidad de los crfmenes de guerra y de los ~/e""la, 

crimenes de lesa humanidad 

Adoptada y abierta a la firma, ratifICaci6n y adhesi6n por la Asamblea General en su 

resoluclon 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, entrada en vigor 11 de noviembre 

de 1970, oaslcarnente establece como imprescriptibles los crimenes contra la 

humanidad: 

"Articulo I 

Los cttmene« siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se 

hayan cometioo: 

a) Los crimenes de guerra segun la definici6n dada en el Estatuto del Tribunal Militar 

Intemacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones 

de la Asamblea General de las Neciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) 

de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protecci6n de las vtctimes de la 

guerra; 

b) Los cnmenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en 

tiempo de paz, segun Ia definici6n dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional 

de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 

de diciembre de 1946, as! como la expu/si6n por ataque armado u ocupaci6n y los 

actos inhumanos debidos a la polftica de apartheid y el de/ito de genocidio definido en 

la Convenci6n de 1948 para la Prevenci6n y la Sanci6n del Delito de Genocidio aun si 

esos actos no constituyen una violaci6n del derecho interno del pars donde fueron 
cometidos. ,,10 

10 Tratados y otros instrumentos sobre los derechos humanos. Bib/ioteca de Derechos Humanos de 
Is Universidad de Minnesota. www1.umn.edulhumanrts/Sindex.html 
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2.7. La Declaraci6n sobre la protecci6n de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas 

ResoluciOn 47/133 de fecha 18 de diciembre de 1992 de la Organizacion de Naciones 

Unidas, es un instrumento que plantea particularmente la desaparici6n forzada de la 

manera siguiente: 

UArtfculo1 

1. Todo acto de desaparici6n forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es 

condenado como una negaciOn de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y 

como una violaci6n grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales proclamados en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y 

reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes. 

2. Todo acto de desaparici6n forzada sustrae ala victima de la protecci6n de la ley y Ie 

causa graves sufrimientos, 10 mismo que a su familia. Constituye una violaci6n de las 

normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras casas, 

el derecho al reconocimiento de su personalidad juridica, el derecho a la Iibertad y a la 

seguridad de su persona y eI derecho a no ser sometido a torluras ni a otras penas 0 

tratos crueles, inhumanos 0 degradantes. Viola, ademas, el derecho a la vida, 0 10 pone 

gravemente en peligro n11 
. 

2.8.	 La Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas de 

Ia Organizaci6n de Estados Americanos -oEA-

Adoptada en Belem do Para, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigesimo cuarto periodo 

ordinaria de sesiones de la Asamblea GeneraL A traves de este instrumento se 

adquieren compromisos por los Estados signatarios que los obIigan a actuar en 

consonancia con los principios de las convenciones anteriores, al mismo tiempo aspira 

a internacionalizar et dento para erradicarlo. En el Preambulo, los Estados miembros de 

la OEA parten del reconocimiento de la persistencia del fen6meno de desapariciones 

forzadas en el Continente, el que consideran una grave ofensa de naturaleza odiosa a 

11 Ibidem 
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la dignidad intrinseca de la persona humana, quecontradice los enunciados de la Carta 

de la OrganizaciOn, aSI como que su prcictica sistematica constituye un crimen de Iesa 

humanidad. 

En el Articulo I se establecen las obligaciones generales de los Estados respecto de la 

desaparici6n forzada, en cuanto a su total prohibici6n aun en estado de emergencia, 

excepci6n 0 suspensi6n de las garanUas individuales; la sanci6n de los autores, 

c6mpUces 0 encubridores de desapariciones forzadas y de los intentos de cometerlas; 

la necesidad de cooperaci6n interestatal para prevenir y erradicar el delito y de tomar 

medidas Iegislativas, administrativas, judiciales y de otra indole en el cumplimiento de 

estos compromisos. 

En el Articulo II define la desaparici6n forzada de la siguiente manera: 

"Para los efectos de la presente Convenci6n, se considera desaparici6n forzada la 

privaci6n de la Iiberlad a una 0 mas personas, cualquiera que fuere su forma, cometida 

por agentes del Estado 0 par personas 0 grupos de personas que ectuen con Ia 

autorizaci6n, el apayo 0 la aquiescencia del Estado, seguida de te falta de informaci6n 0 

de la negativa a reconocer dicha privaci6n de libertad 0 de informar sabre el paradero 

de la persona, con 10 cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las 

garant/as procesales perlinentes. ,,12 

En la definici6n anterior se toma en cuenta la privaci6n de la Iibertad de una 0 mas 

personas, con la injerencia del Estado a traves de la actuaci6n de sus agentes 0 

personas 0 grupos tolerados por el mismo; tamblen, el no reconocimiento de la 

detenci6n y la negativa a dar informaci6n sobre eI paradero de la persona 0 personas 

desaparecidas, edemas del impedimento del ejercicio de recursos legales aSI como el 

no acceso a las garanUas procesales del caso. 

12 Ibidem 
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2.9. EI Estatuto de Roma de la Corte Penallnternacional 

Aprobado el17 de junio de 1998, Y en vigencia a partir del 1 de julio de 2002, expresa 

la gravedad de los diversos conflictos nacionales e internacionales y la determinaci6n 

de poner fin a Ia impunidad alrededor del mundo, en este instrumento se estabtece Ia 

definici6n de desaparici6n forzada de la siguiente manera: 

"Por desaparici6n forzada de personas S8 entendera la aprehensi6n, la detenci6n 0 el 

secuestro de personas por un Estado 0 una organizaci6n polftica, 0 con su autorizaci6n, 

apoyo 0 aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privaci6n de Iibertad 0 dar 

informaci6n sobre la suerte 0 el paraderode esas personas, con la intenci6n de dejarlas 

fuera del amparo de la leyporun periodo prolongado. ,,13 

Cabe hacer notar que el Articulo 7 del Estatuto de Roma hace referencia a la intenci6n 

del agente de dejar a la victima fuera del amparo de la ley per un perfodo prolongado. 

Sobre este punto la Convenci6n sobre desaparici6n forzada menciona el impedimento 

del ejercicio de los recursos legales y de las garantfas procesales pertinentes, mas no 

hace referencia alguna al tiempo de detenci6n. 

3. Otros organismos e instituciones como fuentes de definiciOn 

3.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Este tribunal ha sostenido que: 

"La desaparici6n forzada de personas es un fen6meno diferenciado caracterizado por 

la violaci6n mUltiple y continuada de varies derechos consagrados en Ia Convenci6n, 

pues no s610 produce una privaci6n arbitraria de la fibertad, sino viola la integridad 

y la seguridad personaly pone en peligro la propia vida del detenido, colocandolo en un 

estado de comp/eta indefensi6n y acarreando otrosdefitos conexos". 14 

13 Tratados y otros instrumentos sobrelos derechos humanos. Biblioteca de Derechos Humanos de 
la Universidad de Minnesota. www1.umn.eduJhumanrts/Sindex.html 
14Corte IDH, caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de Julio de 1988, Serie C, No.4. 
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"<llll"'illii, G- .. En el caso Velasquez Rodrfguez vs. Honduras, la Corte se refiri6 a la desaparici6n 

forzada en los siguientes terminos: 

"La desaparici6n forzada de seres humanos constituye una violaci6n multiple y 

continuada de numerosos derechos reconocidos en la ConvenciOn y que los Estados 

Partes estan obligados a respetar y garantizar. lEI secuestro de la persona es un caso 

de privaciOn arbitraria de liberlad que conculca, ademas, et derecho del detenido a ser 

llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la 

legalidad de su arresto, que infringe el articulo 7 de la Convenci6n que reconoce el 

derecho a la Iibertad personer" 

Segun la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

desaparici6n forzada constituye una violaci6n multiple y continuada de vanes derechos 

protegidos por la Convenci6n y que los Estados Partes estan obligados a respetar y 

garantizar; es aSI que las desapariciones forzadas ademas de violar diversas 

disposiciones de ta Convenci6n, significan tambilm una ruptura con este tratado, porque 

este acto impJica el abandono de los vaJores que emanan de la dignidad humana y de 

los principios que fundamentan el Sistema Interamericano. 

Como constituye la violaci6n de varios derechos en forma simultanea vida, integridad 

ffsica, Iibertad, debido proceso, tambien viola diversos instrumentos internacionales 

que protegen esos derechos, entre los cuales se encuentran: los Convenios de Ginebra 

de 1949, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos, la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, entre otras. 

3.2. Comite contra Ia Tortura de fa ONU 

Para este ente la desaparici6n forzada esta tipiflCada como una de las peores 

violaciones a los Derechos Humanos, por que mientras no se resuelve, es una violaci6n 

que perdura en el tiempo. 

IS Ibidem 
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3.3.	 La Federaci6n Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 

FEDEFAM 

Define de fa siguiente manera este delito: 

"La desapariciOn forzada se basa en un secuestro IJevado a cabo por agentes del 

Estado 0 grupos organizados de particulares que actuan con su aPOYo 0 tolerancia Y 

donde la victim« "desaparece". Las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del 

necno, ni dan cuentas de la vfctima. Los recursos de habeas corpus 0 de Amparo 

mecanismos juridicos destinados a garantizar la libertad e integridad del ciudadano- son 

inoperantes yen todo momento los perpetradores procuran mantener el enonimeto". 16 

3.4.	 Amnistia Jnternacional AI 

Segun el programa de 14 puntos de Amnistla Internacional, para prevenir las 

desapariciones forzadas, los desaparecidos son personas que son privadas de Iibertad 

por agentes del Estado, de las que se oculta el paradero y suerte y sa niega la privaci6n 

de Ubertad. Se configura el dento de desapariciOn forzada cuando: ULas autoridades 

niegan haber privado de la libertad de la victime, ocultando de este modo su suerte Y su 

paradero (. ..) 17 

3.5.	 La Comisi6n de la Verdad del Peru 

La CVR entiende por desaparici6n forzada de personas 

"Ia desapariciOn Yprivaci6n de Iibertad de una 0 mas personas cometida por agentes 

del Estado 0 par quiene« eauen con su autorizaciOn, apoyo 0 tolerancia, asf como por 

particulares 0 miembros de organizaciones subversivas. Dicho acto es seguido par la 

falta de informaci6n 0 la negativa a reconocer la privaci6n de Iibertad 0 de informar 

sabre el paradero de Ia persona. Tal ausencia de informaciOn 0 negativa impide el 

16 Federaci6n Latinoamericana de familiares de detenidos desparecidos (FEDEFAM).
 
http://www.desaparecidos.orgJfedefaml (5 de mayo 2009)
 
17 Este Programa de 14 puntas fue adoptado por Amnistia Intemacional en diciembre de 1992 en el
 
marco de la campana mundtal de fa organizact6n en pro de fa eliminact6n de las desapariciones forzadas.
 
Amnistia Intemaeional ha adoptado programas anBlogos sobre la prevenciOn de la tortura y de las
 
ejecuciones extrajudiciaJes. Puede encootrarse en
 
http://www.amnesty.orgiesiUbrary/infolASA31/05Ol2003 (6 de mayo de 2006) 
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ejercicio de los recursos legales y de los mecanismos procesales pertinentes. 

definiciOn comprende a las victimas cuyo paradero continua desconocido, tambien a 

aquellas cuyos restos fueron encontrados y aquellas que recuperaron su libertad. 

Asimismo, la ComisiOn considera dentro de la practica de desapariciOn forzada a las 

desapariciones temporales, es decir, a las perpetradas contra personas que luego 

pudieran haber reaparecido, ya sean vivas 0 ya seamuertas." 18 

Jesus Orlando G6mez Lopez, en su Iibro Crimenes de lesa Humanidad, describe el 

delito como ula privaciOn legal 0 ilegal de la Hbertad de una persona con la parlicipaciOn 

o aquiescencia de un servidor publico con el prop6sito de ocultarla flsica y 

juridicamente impidiendo el ejercicio de sus garantias (...)"19 

De acuerdo a las definiciones anteriores, a continuaci6n se incluyen algunas 

comparacionesconsideradas importantes 

Estatuto de RomaConvenci6n Interamericana 

> Especiticacion del arresto, detenci6n > Privaci6n ilegal de libertad 

o cualquier otra forma de privaci6n de 

Iibertad.
 

> Farta de informacion es suficiente
 > No contempla este supuesto. 

» Sustrayendola a la protecci6n de la 

recursos legales y garantfas 

> 5e impide el ejercicio de los 

ley 

procesales pertinentes. 

18. Co":!isi6n de la Verdad y ReconciliaciOn. InfolTTle Final, Torno VI, Capitulo 1, p.118. Crimenes y 
VlOlaclOnes de DDHH- Patrones en la perpetraci6n de los crimenes y de las violaciones de los derechos 
humanos. http://www.derechos.orglnizkorfperuJHbroslcvf (8 de mayo de 2009) 
19 Jes~ Ortando G6mez L6pez. Crimenesde lesa humanidad. Bogota. EdicionesDoctrina y ley. 1998. 
Op. cit., pag. 266 - 297 
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La Convenci6n internacional para la protecci6n de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, en el Articulo 7, numeral 2, literal a, se refiere a las 

circunstancias atenuantes: 

}> hayan contribuido efectivamente a la reaparici6n con vida de la persona 

desaparecida; 

}> 0 hayan permitido esclarecer casos de desaparici6n forzada; 0 

}> identificar a los responsables de una desaparici6n forzada20
. 

Siempre en el articulo 7, numeral 2, literal b, se determinan las circunstancias 

agravantes:
 

}> en caso de deceso de la persona desaparecida;
 

}> 0 para quienes sean culpables de Ja desaparici6n forzada de mujeres embarazadas,
 

menores, personas con discapacidades u otras personas parlicularmenfe 

vulnerables. 21 

A pesar de las diferencias en las definiciones de los distintos instrumentos 

internacionales se pueden determinar cinco elementos comunes: 

a) Privaci6n de libertad; 

b) Participaci6n del Estado; 

c) OCultamiento de fa vlctlma: 

d) CoparticipaciOn; 

e) Intencionalidad. 

Pareciera haber consenso en los organismos internacionales especializados, aSI como 

en los expertos, que por desaparici6n forzada de personas debe entenderse la 

detenci6n i1egal lIevada a cabo por agentes del Estado 0 grupos organizados de 

particufares que actean con su apoyo 0 tolerancia, y donde las victimas desaparecen. 

20 Convenci6n Intemacional para la protecciOn de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 
Puede encontrarse en http://www2.ohchr.orglspanishJlaw/disappearance-eonvention.htm. (12 de mayo 
2009) 
21 Ibidem 
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0&" ". 

las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuenta de la lema/a. c· 

victima. 

La desaparici6n forzada constituye un delito bajo el derecho internacional, reconocido 

como ilfcito penal tanto por el derecho internacional consuetudinario como por el 

derecho internacional convencional. Asi, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha calmcado la desaparici6n forzada como violaci6n de las reglas del derecho 

internacional y un crimen que debe ser castigado por el derecho penal. 

Esta practca se caracteriza por revestir una complejidad juridica enorme. En efecto, ha 

suscitado diffciles retos para el derecho que se refieren tanto a los obstaculos 

impuestos al reconocimiento de la desaparici6n forzada como crimen, como a las 

dificultades que existen para asegurar eficazmente su investigacion, sanci6n y 

prevenci6n. 

la desaparici6n forzada es un crimen de lesa humanldad, afecta a hombres y a mujeres 

de todo el mundo, que busca ocultar al sujeto pasivo indeftnidamente en et tiempo, 

proouclr incertidumbre score la suerte que ha corrldo, provocar su mas absoluta 

inseguridad y sustraer a la persona de la protecci6n de los 6rganos judiciales. Es 

pluriofensivo, ya que los bienes jurfdicos que se yen afectados son: la vida, la Iibertad, 

Ia integridad, la paz, la seguridad y el bienestar de Ia humanidad. Ha implicado con 

frecuencia la ejecuci6n de los detenidos, en secreto y sin formula de juicio, el 

ocultamiento del cadaver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de 

procurar la impunidad de quienes 10 cometieron, 10 que significa una brutal violaci6n del 

derecho a la vida. 

EI creciente interes a nivel internacional sobre este delito, ha determinado a traves de 

Ia investigaciones realizadas durante varias cecacas, que esta pracnca no soJamente 

es aplicada en gobiernos de dictadores 0 autoritarios, sino que puede darse en 

cualquier pars sin importar la ideok>gfa 0 sistema predominante. 
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CAPiTULO II 

4. Historia del delito de desapariciOn forzada 

EI siglo XX fue caracterizado por ser uno de los perlodos de mayor violencia y 

desencadenamiento de guerras, con su consecuente secuela de victimas mortales y 

graves violaciones a los derechos humanos. 

Las dos grandes guerras mundiales y otros acontecimientos como el exterminio de los 

armenios por los turcos, y mas recientemente, el genocidio en Ruanda, debieron exigir 

una pronta y s6Jida respuesta de ta comunidad intemacional. Algunas de estas 

reacciones se produjeron rsclen concluida la segunda guerra mundial con el proceso de 

Nuremberg y con el desarrollo de instrumentos especlncos. 

Desde el siglo XIX se formularon iniciativas para Iimitar la guerra, como 10 atestiguan los 

esfuerzos del Comite Internacional de la Cruz Roja en 1864, as/ como en las sucesivas 

conferencias y reuniones internacionales en las que se discuti6 sobre los Umites a los 

medias belicos. En ef terreno de las ideas, escritos como los de Juan Bautista Alberdi 

condenaron a ta guerra como recurso Hcito para resolver controversias en America 

Latina, 1870. 

A finales del siglo XIX, la Conferencia de La Haya aprob6 cuatro convenciones sobre la 

soluci6n pacifica de los conflictos internacionales y de cuatro convenciones sobre el 

derecho a la guerra. En la historia de la vlolacion de los derechos humanos, las 

desapariciones no son una novedad. Su caraeter sistematico y reiterado, su utilizaciOn 

como una tecnica destinada a produclr no s610 la desaparici6n misma, rnornentanea 0 

permanente, de determinadas personas, sino tambien un estado generaltzado de 

angustia, inseguridad y temor, ha side relativamente reciente. Aunque esta practice 

posee caraeter mas 0 menos universal, en America latina ha presentado en los ciento 

cinco ultimos alios una excepcionaJ intensidad. 

La evocaci6n del crimen de desaparici6n forzada arranca con la historia misma de los 

derechos en la declaracion francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 

26 de a9Osto de 1789, donde ya se afirmaba en sus Art/culos 7 y 12: 
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Art. 7. Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos 
determinados parla ley y seg(Jn las formas prescritas en ella. Los quesolicitan, faci/itan, 

ejecutan 0 hacen ejecutar 6rdenes arbitrarias deben ser castigados... (Nul homme ne 

peut etre accuse, arrete ou detenu que dans les cas determines par la loi et selon les 

formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expedient, executent ou font executer 

des ordresarbitraires doiventeire punis; mais tout citoyenappeJe ou saisi en vertu de la 

Ioidoft obeiraJ'instant; if se rend coupable par la resistsnce.) 

Art. 12. La garantla de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza 

pUblica. Esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficiode todos y no para la uti/idad 

particularde aqueJlos que la tienen a su cargo. (La garantiedes droits de I'homme et du 

citoyen necessite une force pUblique; cette force est done instituee pour I'avantage de 

taus, et non pour I'utilite parlicu/iere de ceux aqUi el/eest confiee.;22 

A 10 largo del siglo XIX, junto con el avance tecnol6gico aplicado a las guerras que 

provoco el incremento de la rnortandad entre los combatientes y los danos a 

poblaciones civiles durante los conflictos, se desarrollaron en paralelo movimientos para 

~a concientizaci6n humanitaria en las sociedades occidentaJes que resultaron en la 

fundaci6n de las primeras organizaciones humanitarias como la Cruz Roja en 1863 y 

las primeras tipificaciones internacionales de abusos y delitos 0 leyes de guerra 

conocidas como Convenios deGinebra a partir de 1864.23 

B primer caso de desaparici6n forzada a gran escala que se ha registrado tuvo lugar en 

la Alemania nazi, donde en 1941 se promulg6 un decreta que disponfa el traslado 

secreto, desde los territorios ocupados, de personas a las que se crela impJicada en 

movimientos de resistencia. 

Por medio del decreta Nacht und Nebel, emitido el 12 de diciembre de 1941 los 

enemigos mas peligrosos del Reich aleman fueron sentenciados a una noche 

intermina~. Nacht und Nabel significa noche y neblina, transmitiendo la imagen de un 

hombre que desaparece en la obscuridad, para nunca ser visto otra vez. 

22 Aprobada por la Asamblea Nacional Francesa, el 26 de agosto de 1789. Monografias.com. (20 de 
;wo~to ~e 2009) .• . 

Histona del Comlte lnternaeonat de la Cruz ROLa, puedeser consultado en: http://www.icrc.org/spa 
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Entre otras cosas el decreto expresaba 10 siguiente: 

UDespues de ampJia consideraci6n el Fuehrer ha decidido que las medidas tomadas 

contra aquel/os cUlpables de ofensas contra el Reich 0 contra las fuerzas de ocupacion 

en areas ocupadas deben ser cambiadas... Una forma de disuasiOn mas efectiva y 

duradera puede lograrse s610 con te pena de muerte 0 tomando medidas que dejen a la 

familia y a la pobJaciOn incierta sabre el destine del ofensor, (12-12-1942, promulgado 

porField Marshal Keitel)".24 

El prisionero no tendrfa nombre, sus familiares nunca sabrlan su destino 0 paradero, si 

estabavivo 0 muerto; al morir no sabrian donde habiasido enterrado. 

Anterior a este decreta en Francia y Rusia, a los opositores politicos importantes se les 

desaparecia sin dejar huellas, se Ies abandonaba en una celda, se Ies asignaba un 

numero y no se sabia mas nadade ellos. 

Sin embargo, Ja desaparici6n forzada no es algo deJ pasado. Es una practica 

abominable que sigue estando en vigor en todo el mundo. Decenas de miles de 

personas hansido victimas de desaparici6n forzada en los Cdtimos treinta anos. 

Como modalidad de terrorismo de estado, la oesapariclon forzada de personas fue 

reconocida como crimen a ralz de ~a gran cantidad de casos de desaparecidos en 

America Latina, se ha expandido en el mundo gracias a las denuncias e intervenci6n de 

lasociedadcivil, con el apoyo de organizaciones no gubernamenta~es. 

En 1980 se constituy6 eI grupe de trabajo de desapariciones forzadas de ~a Comisi6n 

de Derechos Humanos de la Organizaci6n de Naciones Unidas. La ONU comenz6 a 

trabajar sabre los desaparecidos en 1980, cuando se estableci6 el grupo de trabajo 

sobre desapariciones forzadas 0 lnvotuntarias. que fue e~ primer mecanisrno tematico 

de Ja ONU que tuvo un mandato universal. 

EI grupo de trabajo se cre6 inicialmente para ocuparse del Iegado de desapariciones 

derivado de los gobiernos autoritarios de Latinoamerica. En fa aetua~idad, las 

24 Payne, Robert. La 6iog."'afla de I~ler, citado en http://www.laneta.apc.orglafadem
fedefamlhistoria.htm,10 de diciembrede 2002, pp.2-3 
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En 1983 la Drganizaci6n de Estados Americanos, DEA, emiti6 la resoluci6n 666 XIII

0/83 la cual califtea eI crimen de desaparici6n forzada como un crimen contra la 

numanldad, 25 porque viola una serie de derechos inherentes a la persona humana. 

En la decada de 1990 se firmaron la declaraci6n sobre la protecci6n de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones 

Unidas de 1992, la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de 

Personas de 1994, la tipificaci6n universal en eI Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Intemacional de 1998. 

Finalmente en el ano 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprob6 el texto 

de la Convenci6n Internacional para la protecci6n de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, cuya firma fue celebrada en Paris el 6 de febrero de 2007, 

estableciendo una serie de obligaciones universales juridicamente vinculantes para los 

estados signatarios. 

La Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas fue el primer 

instrumento juridico en estabJecer mecanismos que permitieran dictar sentencias 

definitivas y obligatorias en casos interestatales y particulares expresamente 

reconocidas par los Estados Partes interesados. 

La Convenci6n considera la desaparici6n forzada en su prearnbulo como delito de lesa 

humanidad imprescriptible: 

...CONSIDERANDO que la desaparici6n forzada de personas constituye una afrenta a 

fa conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad 

~ Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones preliminares, citado en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004, primera edici6n 2005, San Jose de Costa Rica, p 
338,a 
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intrinseca de la persona humana... REAFIRMANDO que la prsctice sistematica de la 
26 desaparici6n forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. 

Define del siguiente modo en su articulo 2: 

Art. 2." Para los efectos de Ia presente Convenci6n, se considera desaparici6n forzada 

la privaci6n de la libertad a una 0 mas personas, cualquiera que fuere su forma, 

cometida par agentes del Estado 0 parpersonas 0 grupos de personas que ectuen con 

la autorizaci6n, el apoyo 0 la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

informaci6n 0 de la negativa a reconocer dicha privaci6n de Iibertad 0 de informar sobre 

eIparadero de la persona, con 10 cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de 

las garant/as procesales pertinentes". 27 

EI Articulo 3 requiere de los Estados, la adaptaci6n de sus c6digos penales para la 

tipiflCaCi6n del delito de desaparici6n forzada: 

Art. 3. "Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para 

tipificar como delito la desaparici6n forzada de personas, y a imponerle una pena 

apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito sera considerado 

como continuado 0 permanente mientras no se establezca el destine 0 paradero de la 

victima"28 

4.1. Contexto hist6ricode la desaparici6n forzada en Guatemala 

Segun dlversas fuentes, los primeros casas de desaparcion forzada de personas per 

parte de agentes 0 personas al servicio del Estado en America Latina comienzan a 

partir de Ia decada de los 60. alcanzando niveles impresionantes en los anos 70. 

26 convencion lnteramericana Sobre Desaparici6n Forzada de Personas. Adoptada en Selem do Para, 
Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la asamblea 
general. Departamento de Derecho Intemacional, Organizaci6n de los Estados Americanos, 
Washington, D. C., puede consultarse en: Http://www.oas.orgljuridicolspanishltratadosla-60.html 

27 Ibidem 
28 Ibidem 
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A partir de la decada de los sesenta debido a la crisis politica en que Guatemala estaba 

inmersa se generaron rnovimientos de oposici6n a favor de los derechos y Iibertades y 

los canales para la participaci6n popular. 

En esa misma decada nace la guerrilla guatemalteca, que se origina del mismo ejercito 

cuando los militares Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa y Alejandro de Le6n 

salen del ejercito y se ubican en el Peten formando el MR-13, Movimiento 

Revolucionario 13 de Noviembre, quienes poco tiempo despues se unen con el P.G.T., 

Partido Guatemalteco del Trabajo, para formar eI primer grupo guerrillero conocido 

como F.A.R., Fuerzas Armadas Rebeldes. 

En los anos setenta la guerrilla habia crecido enormemente integrandose eI O.R.P.A, 

Organizaci6n del Pueblo en Armas y el E. G. P., Ejercito Guerrillero de los Pobres, por 

10 que eI gobierno empez6 un programa contrainsurgente, incrementando en gran 

nurnero sus miembros y colocando sus bases militares en muchos pueblos 

especialmente en eI altiplano del pais. La seguridad del Estado estaba concentrada en 

el ejercito, mismo que estaba decidido a combatir y neutralizar al movimiento 

insurgente. 

En 1963 el militar Enrique Peralta Azurdia encabez6 un golpe de estado, suspendi6 la 

Constituci6n de 1956 y gobern6 los siguientes tres anos por decreto. En marzo de 1966 

fueron capturados y desaparecidos veintiocho dirigentes politicos y populares e 

intelectuales opositores. Sus cuerpos jamas aparecieron. Posteriormente se logr6 

establecer que habian sido capturados por 6rdenes del entonces ministro de la defensa, 

el coronel Rafael Arriaga Bosque. Torturados hasta la muerte, sus cadaveres fueron 

arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aerea. 

Hasta 1968 la sociedad guatemalteca se encontraba en manos de algunos militares y 

oprimida, a partir de ese periodo la practica de desaparici6n forzada se fue 

generalizando, con el prop6sito de detener toda participaci6n de la sociedad civil. 

De 1978 a 1982 especialmente con los gobiernos militares de Fernando Romeo lucas 

Garcia y Efrain Rfos Montt se realizaron programas de matanza selectiva en la ciudad, 
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y colectiva en el area rural, par medio de programas conocidos como Tierra Arrasada y 

Frijoles y Fusiles. 

La desaparici6n forzada ha cobrado en Guatemala alrededor de cuarenta y cinco mil 

vrctimas, muchas de las cuales poco 0 casl nada se sabe, en una ausencia total de 

aplicaci6n de la justicia par parte del estado. 

Nosa ha podido comprobar la intervenci6n del Estado; sin embargo, la probabilidad es 

alta debido a que los implicados en hechos relacionados han formado parte de los 

clrculos miHtares que aun ostentan parte del poder en Guatemala. A continuaci6n se 

rnencionan s610 dos de muchos de los casos en que las rnismas pracncas continuan 

slendo aplicadas. 

En agosto del 2000, Celso Balan, representante del Centro de Acci6n Legal en 

Derechos Humanos, CALDH, en San Martin Jilotepeque, Chimaltenango, fue 

secuestrado par dos hombres vestidos de civil que se hicieron pasar par periodistas 

pero, segun se cree, eran miembros de una organizaci6n paramilitar. Sus captores 10 

interrogaron en relaci6n con una fosa comen especifica, ubicada en Mixco Viejo, 

departamento de Chirnaltenango. 

Recientemente se habian exhurnado alii los restos de los rnasacrados par eI ejercito en 

1982 en el poblado de Chipastor, San Martin Jilotepeque, Chimaltenango, y se habian 

devuelto a sus famiHas para que celebraran una ceremonia tradicional de enterramiento 

maya. A Celso Balan Ie preguntaron c6mo era posible determinar que las muertes se 

debian a balas del ejercito. Luego, sus agresores 10 obJigaron a acompananos a la 

oficina local del CALDH, donde 10 golpearon con la culata de un arma mientras 

saqueaban y registraban la oficlna en busca de informaciOn. 

Despues 10 obligaron a beber un fuerte sedante que, segun dijeron los medicos, podria 

haberle producido paralisis 0 incluso la muerte si la dosls hubiera side tan s610 

Iigeramente mayor. Recobr6 el conocimiento dos dias despues en el cementerio local. 

Tras su terrible experiencia, tuvo que recibir tratamiento par trastornos neurol6gicos, 

fisicos, psicol6gicos y ernocionales. 
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En mayo del 2001, dos hombres armados secuestraron brevemente, interrogaron y 

amenazaron a la directora de FAMDEGUA, Aura Elena Farfan, y a su ch6fer, Otto 

Villanueva, a pesar de la presencia de personal de seguridad asignado para proteger a 

FAMDEGUA a ralz de ataques anteriores. 

Los casos descritos han sido denunciados por los afectados y cabe resaltar que se han 

hecho publicos debido a que las victimas pertenecen a organizaciones de importancia; 

sin embargo, puede que existan casos en que las vfctimas han preferido el silencio a 

enfrentar sin respaklo cualquier denuncia, por temor a las consecuencias destructivas 

que pudieran producirse. EI hecho que los casos mencionados se hagan publicos no 

ha signifteado que se locance y juzgue a los responsables, han quedado irnpunes. 

4.2. Objetivos de la desaparicion forzada 

A ralz del terrorismo creado por el ejercito en esa epoca y ante la constante 

instauracion de estados de sitio a traves de decretos, la inconformidad de la sociedad 

guatemalteca se hacfa latente ya que muchos de los derechos y libertades no eran 

considerados como tales. EI decreto 9: La ley de Defensa de las Instituciones 

Democrancas, fue parte de las medidas contrainsurgentes. 

A traves de esta ley se organizo la policfa judicial, como una pollcla poHtica. Esta 

policla si consideraba sospechosa a alguna persona la detenfa, la sometla a crueles 

interrogatorios y torturas y la mantenfa incomunicada. Con el paso del tiempo estas 

detenciones Iegalizadas, se hicieron cada vez mas prolongadas hasta convertirlas en 

desapariciones, con el proposlto de crear una cultura de terror dentro de ta sociedad, 

con eI fin de impedir cualquier manffestaci6n contraria a los intereses del Estado. 

EI objetivo de las desapariciones era precisamente mantener a la sociedad con miedo, 

para que no se involucrara y disminuir asl Ia capacidad de oposici6n, de resistencia a 

traves de medidas de fuerza e intimidaci6n. 

La pracnca de la desaparici6n forzada ofrecfa una serie de ventajas respecto de otros 

mecanismos de lucha contrainsurgente. En primer lugar, al no ejecutar inmediatamente 

a la persona capturada, era posible obtener informaciOn bajo tortura con el fin de 
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identificar a otros miembros 0 simpatizantes de las organizaciones subversivas y 

planificar asl nuevos operativos. 

Una vez obtenida la informaciOn, la persona detenida podia ser eliminada y su cadaver 

dispuesto de tal forma Que se dificultara su ubicaci6n 0 la identificaci6n de la victima, 

sin dejar rastros que pudlesen apuntar hacia los autores de la tortura y asesinato. Se 

hicieron esfuerzos deUberados para eliminar las principales pruebas de los delitos 

cometidos en el marcode las desapariciones forzadas. 

Para que estos objetivos se alcanzaran, era necesario que las victimas no pudieran 

tener acceso a los mecanismos legales de protecci6n de los derechos individuales de 

toda persona detenida por agentes del Estado. Se negaba la privaci6n de la Iibertad, la 

ausencia de informaci6n 0 se difundia informacion falsa sobre el paradero de los 

detenidos. Asi la desaparici6n forzada ofrecla la impresi6n de una rapida soIuci6n 

militar al problema de la subversion armada. 

Los presuntos subversivos podian ser eHminados en forma eXpeditiva y definitiva sin 

tener que pasar por los procedimientos a los que obliga el Estado de Derecho, 

asegurando edemas la impunidad de los agentes que violaban esasdisposiciones. Las 

deficiencias, tanto de la investigaci6n policial como del sistema judicial guatemalteco, 

impulsaron a los agentes del Estado involucrados en la lucha contrainsurgente a 

adoptar la pracnca de la desaparlclon forzada como un mecanismo "mas eficaz" de 

combate a la subversion. 

Por otro lado, al asegurar la impunidad de sus perpetradores as! como al generar una 

fuerte sensaci6n de incertidumbre e inseguridad respecto del destino de las personas 

detenidas por los agentes del Estado, la pracnca de desaparici6n forzada se constitura 

en un elementodisuasivopara militantes, potenciales integrantes 0 simpatizantes de las 

organizaciones subversivas. 

EI efecto intimidante y el mensaje para los dernas miembros de la familia 0 de la 

comunidad que podlan sufrir la misma violaci6n, podia servir como un mecanismo que 
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desalentara a ta poblaci6n a mantenersu simpatia, tolerancia 0 convivencia forzada con 

los grupos subversivos. La arbitrariedad y ambigOedad de criterios con la que fue 

aplicada, tamblen podian desalentar a la poblaci6n 0 a las organizaciones sociales a 

denunciar los casos de vioJaciones de los derechos humanos que ocurrian en sus 

locaIidades, reforzando de esta manera, la impunidad de los responsables de estas 

practices. 

Las dificultades para reunir pruebas fehacientes de la desaparici6n forzada fueron un 

factor que acompaft6 y ayud6 a su extensi6n e impunidad. La 18lta de precision sobre 

la identidad de muchas de las victimas y la ausencia, deflCiencia 0 destrucci6n de los 

registros p(tblicos de identidad, hicieron mas complicadas las labores de denuncia e 

investigaci6n, a tal punta que algunas instancias oficiales negaran la propia existencia 

de las personasque eran denunciadas como desaparecidas. 

Esta violencia extrema pone en evidencia que eI terrorismo de Estado no se conform6 

con la simple eHminaci6n ffsica de sus presuntos opositores. Tambien se proponla dejar 

claro que quienes participaban en actividades reivindicativas, e incluso sus familiares, 

corrian eJ riesgo de Perder la vida en medio de las mayores atrocidades. "Ante eJ terror 

que la represi6n inculcaba en los sobrevivientes, muchos optaron por callar 0 por la 

adaptaci6n, e! mimetismo 0 Ja sumisi6n. La violencia estatal en sus diferentes 

manifestaciones logro, en gran medida, su objetivo disuasorio ejemplar. n29 La 

Proliferaci6n de los escuadrones de la muerte vestidos de civiles amparados y 

protegidos por el ejercito y los aparatos policiacos realizaban cualquier tipo de 

violaciones contra estudiantes, intelectuales, empleados, obreros. 

4.3. La captura en las desapariciones urbanas y rurales: 

~	 Se neva a cabo a traves de operativos miJttares y se realizan por grupos de tarea 0 

fuerzas de tarea, comandos 0 cornandos mixtos y pueden estar formados por 

miembros del ejercito, policla, paramHitares etc., un ejempJo en Guatemala: La Mano 

29Guatemala, Memoriadel Silencio, Capitulo III. EI terror y sus secuelas, inciso 11. 
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Blanca. Este tipo de organizaci6n puede dar la apariencia de desordenada, sin tJ~/~1Ilala, c \>-. 

embargo responde a toda una estrategia muy bien definida por eI aparato estatal en 

su conjunto. 

~	 Ejecutada por hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que estan vinculados 

a fuerzas de seguridad, utUizan venlculos cuyas placas no corresponden at misrno, 

desde que se introduce al venfculo a la victima empieza la tortura ffsica y 

psicol6gica. 

~	 A plena luz del dla, en el lugar de trabajo, en la residencia no importa el lugar, la 

autoridad regular no interviene, sOlo observa. 

~ Se realizan allanamientos, buscando informaci6n en documentos 0 Iibros. 

~ En las desapariciones rurales, regularmente se saca a las personas de sus casas, 

se asesina publicamente a unos y a otros se les captura para obtener informaci6n y 

los que han brindado ayuda al enemigo. 

~ Las victimas urbanas son conducidas a centros clandestinos, las vfctimas rurales 

son entregadas a destacamentos mHitares, no se vuelve a saber de ellos. 

4.4. Cifras de personas desaparecidas 

EIano del XXV aniversario, el grupo de trabajo de la Organizaci6n de Naciones Unidas 

ONU, inform6 de 41.257 casos de desapariciones que no se han esclarecido 0 

suspendido de 78 parses de todo eI mundo. 

Desde 1983, el grupo ha presentado una media de 1.900 casos al ano de mas de 80 

parses. Este total de 47.000 casos en 25 anos representa 5 casos por dia 0 una 

desaparici6n cada 4,6 horas. 

Cuando se celebre el primer ora de los Desaparecidos, el grupo de trabajo habia 

presentado mas de 4.100 casos de desapariciones relativos a veinticuatro Estados. 

Veinticinco anos despues, se ha informado de 51.763 casos a los gobiemos. 10 que 

muestra la gigantesca escala de este crimen, que continua cometiendose. EI grupo de 

trabajo transmiti6 629 casos nuevos de desaparici6n forzada a 29 gobiernos entre 

noviembre de 2006 y noviembre de 2007. 
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En el ultimo informe del grupo de trabajo, los 15 paises con los peores casos 

desaparici6n sin resolver eran: 

1. Iraq: 16,387 

2. Sri Lanka: 5,516 

3. Argentina: 3,303 

4. Argelia:1,952 

5. Guatemala: 2.899 

6. Peru: 2,368 

7. EI Salvador: 2,270 

8. Colombia: 957 

9. Filipinas: 615 

10. Iran: 513 

11.Rusia: 457 

12.Timor Oriental: 425 

13.lndia: 331 

14.Nepal: 320 

15. Ubano: 312 

EI grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas 0 Involuntarias de la ONU critic6 al 

gobierno de Guatemala per no realizar ningun avance signiflCativo para determinar la 

suerte de aproximadamente 45.000 personas que seguian desaparecidas, en el 

informe anual de 2008. 

En Guatemala en 1978, cuando se inicia el gobierno del general Romeo Lucas GarcIa, 

las cifras del terror contrainsurgente empiezan a ascender. Llegan a alturas 

verdaderamente notables durante los anos del gobiemo del general Efrain Rios Montt 

durante 1982 y 1983. 

A partir del gobierno de Vinicio Cerezo Arevalo, 1986-1991, las cifras del terror 

contrainsurgente declinaron, pero esta es una verdad relativa, tomando en cuenta las 

cantidades de desaparecidos en los gobiernos anteriores, Rlos Montt y Mejia VlCtores. 
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Las cifras de desaparecidos durante el gobierno de Arana Osorio, 1970-1974, son muy 

similares a las cifras de los gobiernos civiles de Cerezo Arevaloy Serrano Elias, 1991

1993, 10 que significa que el terror no desapareci6. 

En un proceso creciente de anulaclon de la sociedad civil a traves de la utUizaci6n de 

practlcas terroristas, la desaparici6n forzada ha cobrado alrededor de 45,000 vfctimas 

en Guatemala. 

EI siguiente cuadro da a conocer la magnitud que alcanz6 esta pracuca en America 

Latina y en eJ que vergonzosamente Guatemala ocupa el primer lugar: 
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AMERICA LATINA, DESAPARICIONES FORZADAS REGISTRADAS30 

FECHA PAlS 

EN EJERCfCfO DEL 

PODER NUMERO DE V(CTIMAS 

Datos 

OflCiales 

Datos Derechos 

Humanos 

1976 -1983 Argentina31 

Junta Mintar de 

Gobierno 9,000 30,000 

1964 -1970 Brasil6 
.l Regimenes militares 125 

60's y 70's Bolivia Gobiernos i1egitimos 55 

1976-2002 Colombia Gobiernos ilegitimos 1,108 

1973 -1989 Chile~~ Augusto Pinochet 1,192 

1980 -1991 EI Salvador34 Gobiernos militares 5,500 6,705 

70's, 80's y 

hasta los 90's Haiti 

Fracoise Duvalier y 

familia 12,000 

1978 - 1989 Honduras Gobiemos ilegftimos 137 

1978 -1980 Y 

90's Mexico35 

Momentos crisis del 

PR' 543 miles de casos 

1954 - 1989 Paraguay Stroessner 140 

1980 - 2000 Peru Gobiernos Uegftimos 3,000 6,000 

1973 - 1989 Uruguay 160 

1954 -1996 Guatemala36 Gobiemos militares 40,000 50,000 

30 Villagran, Marina GarcIa de, La Desaparici6n Forzada, una aproximaci6n desde la Psicosociologla, 
Tesis de Maestria en Psicologfa social y violencia Politica, USAC, Guatemala, 2004, pp 46 -47 
31UOC, Dictadura militar argentina (1976-1983), en http://monograffas.comJtrabajos,10fmiifmifi.shtml,29 
dejunio de 2003,p.3 
32 Las clfras de los parses subrayados fueron tomadas del siguiente documento: 
http.www.derechos.org.nizkor/chileflibroslmemoriafcap5.html. 29 de junio de 2003, pp.4-S. 
33 Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1995), en 
http.www.derechos.org.nizkor/chilellibroslmemoria/cap5.html. 29 de junio de 2003, p.5. 
34 De la locura a la esperanza, la guerra de 12 ail.os en EtSalvador, Informe de Ia Comisi6n de la Verdad 
e.ara EI Salvador, Naciones Unidas, San Salvador, 1992-1993,p.49 
.:.e>personas desaparecidas y sus familias: mapa interactivo, en 
http://www.icrc.orgllerespa.nsf/0I3afc6fee17af4fa0325cdOO5efdc?OpenDocument, 13 de julio 2003, p.5. 
36 Guatemala, memoria del silencio, Resumen del Infonne de la Comisi6n para er Esclarecimiento 
Hist6rico, UNOPS: Guatemala, p.15. 
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4.5.	 Derecho comparado con algunas legislaciones en relaci6n al C6digo Penal 

guatemalteco y atArticulo 201 Ter 

En Guatemala el delito de desaparici6n forzada encuentra su fundamento 

consUtucional en la parte dogmatica de la Constituci6n PoHtica de la Republica de 1985, 

que en el capitulo I del tltulo II se refiere a los derechos humanos y especificamente a 

los derechos individuales que garantizan la protecci6n de la persona. EI delito de 

desaparici6n forzada por su naturaleza misma es violatorio de los Articulos 

consUtucionalessiguientes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,23,25, 

26, 31,44,46, que incluyen la protecci6n a la persona, los fines y deberes del Estado, 

los derechos humanos y los derechos individuales. Ademas, el Articulo 136 que se 

refiere a los derechos civicos y politicos y el Articulo 138 que establece la Iimitacion a 

los derecnos constitucionales. 

En el C6digo Penal, decreta 17-73, se encuentra regulado dicho delito en et Articulo 

201 Ter, que fue adicionado por el Articulo 1 del decreto 33-96 que expresa: 

"Desaparici6n forzada, comete el delito de desaparici6n forzada quien por orden, con la 

autorizaci6n 0 apayo de autoridades del Estado, privare de cualquier forma de la 

liberlad a una 0 mas personas, por motivos politicos, ocultando su paradero, negandose 

a revelar su destino 0 reconocer su detenci6n, as' como el funcionario 0 empleado 

pUblico perlenezca 0 no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, 

apoye 0 de Ia aquiescencia para tales ecotones. 

Constituye delito de desaparici6n forzada, la privaci6n de la Iiberlad de una 0 mas 

personas, aunque no medie m6vil politico cuando se cometa par elementos de los 

cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actuen 

arbitrariamente 0 con abuso 0 exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de 

desaparici6n forzada, los miembros 0 integrantes de grupos 0 bandas organizadas con 

fines terroristas, insurgentes, subversivos 0 con cualquier otro fin delictivo, cuando 

cometan plagio 0 secuestro, participando como miembros 0 colaboradores de dichos 

grupos 0 bandas. 
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EIdelitose considera permanente en tanto no se libere a/a victima. 

EI reo de desapariciOn forzada sera sancionado con prisi6n de veinticinco a cuarenta 

anos. Se impondrfJ /a pena de muerte en lugar del maximo de prisi6n, cuando por 

motivos u ocasi6n de la desaparici6n forzada, la victima resultare con lesiones graves 0 

gravisimas, trauma psfquico 0 psico/6gico permanente 0 falleciere" 

Esta es una definici6n extensa y que mas adelante en este trabajo se estara tratando 

con mayor puntualidad, por la importancia misma que merece. 

4.6. La Legislacion Peruana 

las Constituciones Politicas de 1979 y de 1993 regulaban 0 regulan el derecho a la 

Iibertad personal, a fa protecci6n judicial, a un debido proceso, a la interposici6n de 

garantias constitucionales, a la vida, a la prohibici6n de la tortura, entre otros derechos 

que son vulnerados 0 amenazados con ta desaparici6n forzada de personas. Es decir, a 

10 largo del conflicto armado interno, las disposiciones constitucionales obligaban al 

Estado a garant;zar los mencionados derechos para todas las personas bajo su 

jurisdicci6n. 

Como referencia, entre las normas penales, el C6digo Penal de 1924 y sus 

modificaciones estaban en vigor cuando se inici6 eJ conflicto armado interno. Se podria 

estudiar eI delito de secuestro como una conducta que podrla ser asimilable a la no 

tipifteada de la desaparici6n forzada. 

En el C6digo Penal de 1991, Decreto legislativo N° 635, en el Capitulo II del Titulo XIV 

del Iibro segundo del C6digo Penal, relativo al delito de terrorismo, art. 323, se tipific6la 

desaparici6n forzada de personas. Sin embargo, dicho capitulo fue derogado por el 

Decreto Ley N° 25475, en eJ art. 22, de 6 de mayo de 1992. Posteriormente, mediante 

el Decreto ley N° 25592, de 26 de junio de 1992, publicado el 2 de julio de 1992 y 

vigente desde esa fecha, tipific6 ef de/ito en termmos semejantes. Dicho de otra 

manera entre el 7 de mayo y el 1 de julio de 1992, la desaparici6n forzada como delito 
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en sl mismo estuvo impune en el Peru. En dicho periodo se podria aplicar el delito de 

secuestro. El Decreto Ley N° 25592 fue derogado mediante Ley N° 26926, Art. 6° de 21 

de febrero de 1998. Esta ley introdujo la desaparici6n forzada como delito contra la 

humanidad y 10 ubic6en el Articulo 320 del C6digo Penal: 

"ArtIculo 320°.- EI funcionario 0 servidorpublico que prive a una persona de su Iibertad, 

ordenando 0 ejecutando acciones que tengan par resultado su desaparici6n 

debidamente comprobada, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

quince a"os e inhabilitaciOn, conformeal Articulo 3t1' incisos 1y 2'. 

4.7. La legislaci6n chilena 

A pesar de la gravedad del delito, no existen aun disposiciones de caracter interno, 

tendientes a la prevenci6n de esta practica. La consntaclon chilena en su Articulo 19 

indica: 

"La Constituci6n asegura a todas las personas: el derecho a la vida ya la integridad 

fTsica y psfquica de la persona... se prohfbela aplicaci6n de todo apremio i1egitimo". 

Seestablecen de esta manera las garantias constitucionales que debenser respetadas 

y que par sustracci6n de materia implican la no comisi6n de aetas contrarios a las 

mismas. 

Debido a que no existe en la legislaci6n chilena ningun tipo penal que establezca el 

delito de desapariclon forzada, se debe recurrir al delito descrlto en el Articulo 141 del 

C6digo Penal chilena, relativo al secuestroque expone: 

II EI que sin derecho encerrare 0 detuviere a otro privandole de su libertad, comete el 

de/ito de secuestro y sera castigado con la pena de presidio 0 reclusiOn menor en su
 

grado maximo".
 

"En la misma pena incurrira el que proporcionare lugar para la ejecuciOn del de/ito (...)
 

si en cualquiera de los casos anteriores, el encietro 0 la detenciOn se prolongare por
 

mas de quince dfas 0 si de ello resultare un dana grave en la persona 0 intereses del
 

secuestrado, Ia pena sera presidiomayoren su grado medio a maximo (...y.
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EI nuevo C6digo de procedimiento penal chileno vigente a partir del ano 2000, contiene 

disposiciones relativas a la detenci6n de personas que tienden a limitar esta acci6n y a 

prevenir desapariciones; sin embargo, el delito de desaparici6n no se encuentra 

tipificado en el C6digo Penal, por 10 que se debe acudir a otro tipo penal como 10 es at 

secuestro agravado. 

En Chile sigue vigente el decreto de amnistfa del alio 1978, el cual constituye un 

impedimento legal para iniciar acciones legales pertinentes ante los tribunates de 

justicia. 

4.8. La legislaci6n argentina 

En Argentina en at tema de garantfas constitucionales, el Articulo 14 de la constituci6n 

se refiere al derecho a Ia libertad de la forma siguiente: 

"Todos los habitantes de la Naci6n gozan de los siguientes derechos conforme a las 

/eyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajary ejercer toda industria Ifcita; de 

navegary comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitary 

salir del temtorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de 

usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines titi/es; de profesar Iibremente 

su culto; de ensene:y aprender". 

La constituci6n argentina no Ie da la importancia que requiere la libertad y et deber de 

protecciOn de este derecho porparte clef Estado. 

En materia constitucional Argentina no posee los recursos suficientes que garanticen el 

resguardo de ta libertad y deja la vfa expedlta para que se ejecuten aetos de 

desaparici6n. 

EI C6digo Penal argentino, tampoco contempla el delito de desaparici6n forzada de tipo 

aut6nomo, sin embargo sf expresa la punibilidad de retener y ocultar, con el objetivo de 

conseguir algo a cambio. EI Articulo 142 del c6digo en menci6n establece: 

use impondra prisi6n 0 reclusi6n de cinco (5) a quince (15) af/os, al que sustrajera, 

retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la vlctima 0 a un tercero, a 

hacer, no hacer, 0 toleraralgacontra su voluntad (...J". 
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Ante la inexistencia del tipo penal aut6nomo de desaparici6n forzada, se debe calificar 

como secuestro, pese a que los presupuestos no se ajustan perfectamente. 

AI igual que en Chile, en Argentina existe el vacio normativo y debe darsele una 

califlCaCi6n juridica diferente a la que Ie corresponde. Aun no se han adoptado las 

medidas de caracter interno para proteger los derechos humanos, Segt:1O eI Pacto de 

San Jose en su articulo 2 del cual Argentina es parte. Uama poderosamente la 

atenci6n esta situaci6n debido a que en estos palses existe un gran numero de 

victimas de desaparici6n forzada y al no encontrarse el tipo penal adecuado 0 que 

encaje perfectamente viola eI principio de tipicidad legal. 

4.9. LaJegisJacion saJvadorei\a 

En EI Salvador, la Constituci6n en el articulo 1 manifiesta: 

"EI Salvador reconoce a la persona humana como elorigen y el fin de la actividad del 

Estado, que esta organizado para la consecuci6n de la justicia, de la seguridad jurldica 

y del bien comun (...) En consecuencis, es obligaci6n del Estado asegurar a los 

habitantes de la Republica, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 

econ6mico y fajusticia social'. 

Mas adelante en su Articulo 11 declara: 

"Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, ala Hbertad, ala propiedad y 

posesi6n, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oida y vencida en 

juicio con arreglo a las Jeyes". 

EI C6digo Penal salvadoreflo incluye en el Articulo 364 un tipo penal concreto que se 

refiere a la desaparici6n forzada, y seflala 10 siguiente: ..Desaparici6n forzada de 

personas: EI funcionario 0 empleado publico, agente de autoridad 0 autoridad publica, 

que detuvieren legal 0 ilegalmente a una persona y no diere razones sobre su paradero, 

sem sancionado con prisi6n de cuatro a ocno eno« e inhabilitaci6n absoluta del cargo 0 

empleo respectivo por el mismo tetmmo". 
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EI Articulo 365 del mismo cuerpo legal aliade la desapariciOn forzada cometida por 

particular: "£1 que realizare la conducta descrita en el articulo anterior, habiendo 

recibido 6rdenes 0 instrucciones de funcionario 0 empleado publico, agente de 

seguridad 0 autoridad pUblica, sera sancionado con prisi6n de tres a seis anos y multa 

de ciento ochenta a doscientos dfas de multa". 

Aunque las sanciones no son signiflCativas por la importancia del delito, El salvador si 

muestra avances en cuanto a su JegislaciOn respecto de la chilena 0 argentina, sin 

embargo la impunidad con relaci6n a este delito sigue vigente. 

4.10. La legislacion colombiana 

En Cofombia la desaparici6n forzada esta prohibida constitucionalmente, segun el 

Articulo 12: 

"Nadie sera sometido a desaparici6n forzada, a torturas ni a tratos 0 penas crueles 

inhumanos 0 degradantes" 

ElArticulo 165 del C6digo Penal colombiano seliala 10 siguiente: 

" £1 particular que someta a otra persona a privaciOn de su libertad cualquiera que sea 

la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privaci6n 0 de 

dar informaci6n sotxe su paradero, sustrayendola del amparo de la ley, incuffira en 

prisiOn de trescientos veinte (320) a qUinientos cuarenta (540) meses, multa de mil 

trescientos treinta y tres punta treinta y tres (1333.33) a cuatro mil qUinientos (4500) 

salarios mfnimos legales mensuales vigentes y en interdicciOn de derechos y funciones 

ptiblicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses. A la misma pena 

quedara sometido, el servidor pUblico, 0 el particular que actue bajo la determinaci6n 0 

la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior". 
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En el ArtIculo 166 del mismo cuerpo legal, que se refiere a 

agravaci6n punitiva, prescribe 10 siguiente: 

"Penas aumentadas por el artfculo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 10. de enero 

de 2005. EI texto con las penas aumentadas es eI siguiente:> La pena prevista en el 

artfculo anterior sera de cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses de 

prisi6n, multa de dos mil seiscientos sesenta y sets punto sesenta y seis (2666.66) a 

siete mil quinientos (7500) salarios minimos legales mensuales vigentes, e 

inhabi/itaci6n para el ejercicio de derechos y funciones p(Jblicas de doscientos cuarenta 

(240) a trescientos sesenta (360) meses, siempre que concutte alguna de las siguientes
 

circunstancias:
 

a) Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad 0 jurisdicci6n.
 

b) Cuando la conducta se cometa en persona con discapacidad que Ie impida valerse 

por sf misma. 

c) Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) enos, mayor de sesenta 

(60) 0 mujer embarazada. 

d) Cuando la conducta se cometa, por raz6n de sus calidades, contra las siguientes 

personas: servidores pUblicos, comunicadores, defensores de derechos humanos, 

candidatos 0 aspirantes a cargos de elecci6n popular, dirigentes sindicales, politicos 

o religiosos, contra quienes hayan side testigos de conductas punibles 0 

disciplinarias, juez de paz, 0 contra cualquier otra persona por sus creencias u 

opiniones polfticas 0 par motivo que implique alguna forma de discriminaci6n 0 

intolerancia. 

e) Cuando la conducta se cometa por raz6n y contra los parientes de las personas 

mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad 0 primero civiles. 

f) Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 

g) Si se somete a la vfctima a tratos crueles, inhumanos 0 degradantes durante el 

tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no 

configure ouo delito. 
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h) Cuando por causa 0 con ocasi6n de fa desaparici6n forzada te sobrevenga a fa ala, ' 

victima fa muerte 0 sufra lesiones fisicas 0 psiquicas. 

i)	 Cuando se cometa cuafquier acci6n sobre ef cadaver de fa victima para evitar su 

identificaci6n posterior, 0 para causar dafJo a terceros. 

La legislaci6n colombiana parece dar mayor importancia al delito cometido por 

partlculares, olvldandose que la mayoria de las veces este delito es imputable a 

agentes del Estado. 

No deja de asombrar el hecho que a pesar de todas las legislaciones mencionadas 

anteriormente, la historia en Am8rica Latina sigue slendo de ocultamiento e impunidad. 

Entendida esta u~tima como la falta en su conjunto de investigaci6n, persecuci6n, 

captura, enjuiciarniento y condena de los responsables de las violaciones de los 

derechos, y aun mas, que parses como ChUe y Argentina que han tenido relevancia a 

nlvel internacional en el aspecto de violaciones a los derecho humanos tampoco exista 

un mteres en legislar debidamente este delito. 
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CUADRO COMPARATIVO DE ACUERDO A CADA LEGISLACION
 

PAIS EXISTENCIA DE 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

REGULADO 

ENEL 

cOOJGO 

PENAL 

COMENTARIOS 

Guatemala Si existen S\ 

Tan extenso que da lugar a 

otras interpretaciones 

Peru Si existen Si 

No defineexactamente el delito 

Chile Si existen No 

Se debe recurriral delito de 

secuestro agravado 

Argentina No hay suficientes No 

Constitucionalmente no 

garantiza ta tibertad, 

se debe acudir a la calificaciOn 

del secuestro 

EI Salvador Si existen s 
Clasifica la desaparici6n 

cometida por funcionarios 

Del estadoy la cometida por 

particulares 

Colombia Si existen Si 

le da mas importancia at detito 

cometido por 

Particulares 
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CAPiTULO III 

5.	 Elementos del delito de desapariciOn forzada 

E/ de/ito de desaparici6n forzada es un delito complejo, acumu/ativo, que afecta 

multiples derechos y garantras indispensables para el ser humano, como 10 son el 

derecho a /a vida, a la Iibertad, seguridad personal, a trato humane, respeto a la 

dignktad, al reconocimiento de la personalktad juridica, a la identidad y vida familiar, 

especialmente en el caso de los ninos, a la reparaci6n, a la Iibertad de opini6n, de 

expresi6n, de informaci6n y otros mas. Los instrumentos internacionales han tipificado 

ala desaparici6n forzada cono un crimen atroz aut6nomo, y superaron el problema de 

su aparente ausencia de especiflCidad imponiendo cuatro requisitos: 

a)	 Que consista en la privaci6n de la Iibertad de una 0 varias personas; 

b) Que tenga el objetivo de sumir en Ia incertidumbre a los familiares y demas 

personas cercanas a la victima, mediante la ausencia de toda informaci6n sobre su 

paradero; 

c)	 Que tenga como efecto la imposibilidad de aeceder a cualquier proteeci6n legal, y 

d)	 Que sea reaJizada por agentes del Estado 0 por personas autorizadas, apoyadas 0 

toleradas por este. 

La identificaci6n de estos elementos distintivos de la desaparici6n forzada permiti6 su 

diferenciaci6n de otros crimenes atroces, como eI secuestro. En efecto, a diferencia de 

este, la desaparici6n forzada no tiene como fin principalla extorsi6n, sino generar una 

incertidumbre absoluta e indefinkla sobre el paradero de la victima. Como tal, mientras 

que la desaparici6n forzada implica la ausencia de toda informaci6n sobre la situaci6n 

de la vlctima, el caracter extorsivo del secuestro implice algun grado de certeza sobre la 

vida de la victima, asl como el suministro de algun tipo de informaci6n sobre ella. 

EI segundo reto que la desaparici6n forzada impuso al derecho intemacional de los 
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".derechos humanos fue su categorizaci6n como crimen de lesa humanidad. De hecho, ua1e"'Jla, C 

ademas de los elementos distintivos de ~a desaparici6n forzada, esta se caracteriza par 

la sistematicidad que generalmente la acompana. Rara vez constituyen los casos de 

desaparici6n forzada pracncas aisladas; por 10 general, se trata de pracncas 

slstemattces con una 16gica y un objetivo subyacente, tal como la eliminaci6n 0 grave 

afectaci6n de un grupo politico 0 social determinado de la poblaci6n. 

Adernas de los elementos que Ie otorgan especificidad a la desaparici6n forzada 

cuando es practicada de manera sistematica, constituye un crimen de lesa humanidad y 

sin tomar en cuenta e~ caracter simb6lico de este reconocimiento que resalta la 

gravedad del mismo, posibilita que se considere su imprescriptibilidad y que genere su 

persecuci6n por 6rganos internacionales del Derecho Penal, en virtud de ~a jurisdicci6n 

universal. 

En el estatuto de Roma se desarrollan aun mas los elementos de la desaparici6n 

forzada como crimen de Iesa humanidad aprobados por la Comisi6n Preparatoria de la 

Corte Penallntemacional en el ana 2000.37 Se enumeran los siguientes elementos: 

~	 Que e~ autor: 

a.	 Haya aprehendido, detenido 0 secuestrado a una 0 mas personas; 0 

b.	 se haya negado reconocer la aprehensi6n, la detenci6n 0 el secuestro 0 a dar
 

informaci6n sobre la suerte 0 el paradero de esa persona 0 personas.
 

~	 Que tal aprehensi6n, detenci6n 0 secuestro haya sido seguido 0 acompanado de 

una negativa a reconocer esa privaci6n de Iibertad 0 a dar informaci6n sabre la 

suerte 0 el paradero de esa persona 0 personas; 0 que tal negativa haya estado 

acompanada de privaci6n de libertad 

~	 Que el autor hay sido consciente que: 

a.	 Tal aprehensi6n, detenci6n 0 secuestro seria seguido en eI curso normal de los 

acontecimientos de una negativa a reconocer la privaci6n de Iibertad 0 a dar 

informaci6n sobre la suerte 0 el paradero de la persona 0 personas 0 

37 Veaseel informede la Comisi6n Preparatoria, PCNICC/2000/1/Add.2 
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b. Tal negativa estuvo acompanada de privacon de Iibertad. 

~	 Que la aprehensiOn, detenci6n 0 secuestro haya sido reaHzado por un Estado u 

organizaci6n polftica 0 con su autorizaci6n, apoyo 0 aquiescencia; 

~	 Que tal negativa a reconocer la privaci6n de Iibertad 0 a dar informacion sobre la 

suerte 0 el paradero de la persona 0 personas haya side realizada por un Estado u 

organizaciOnpontlca 0 con su autorizaci6n 0 apoyo; 

~	 Que el autor haya tenido la intenci6n de dejar a esa persona 0 personas fuera del 

arnparo de la ley per un periodo prolongado; 

~	 Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado 0 

sistematico dirigkio contra una poblaci6n civil; 

~	 Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque 

generalizado 0 sistematico dirigido contra la pobJaci6n civil. 

Los elementos subjetivos de culpa imponen una carga enorme a la acusaciOn para 

probar Ia conciencia para cometer el delito desde ef principio, seguido de la denegaci6n 

de la privaci6n de la Iibertad y pensar en dejar ala victima fuera del amparo de fa ley. 

Sus elementos son variados y extensos. A continuaci6n se enumeran todos los que se 

han podido extraer de las definiciones contenidas en el Capitulo I del presente material, 

que per su importancia no pueden ornitirse: 

5.1. Tipo 5ubjetivo 

EI dolo es complejo en esta conducta: la intenci6n de privar de Iibertad es solamente el 

media para obtener el resultado esperado por eI suieto activo que es eI ocultamiento, 

con e1 prop6sito de repnrnir a un sujeto en desacuerdo a los diversos prop6sitos del 

Estado. Adicionalmente el dolo tambien implica la disposiciOn de medias materiales, 

para que la retenci6n y el posterior ocultamiento sean efectivos. 
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5.2. Tipoobjetivo 

El delito se perfecciona con la prtvaclon de la Iibertad, seguida del ocultamiento para 

sustraerlo del amparo de la ley sin que medie la voluntad de la vlctlrna, es decir forzado, 

ignorando su paradero. Con el ocultamiento sera necesario observar alguno de los 

siguientes comportamientos: 

a. Que se niegue la captura, el no reconocimiento del hecho, 0 

b. Quese omita dar informacion 

Es de vital importancia tomar en cuenta que esta conducta es siempre de ejecuci6n 

doIosa, pues eI sujeto activo persigue que eI desaparecido no vuelva a ser visto. Debe 

agregarse que este delito es de ejecuci6n permanente, es decir, entretanto la vlctima 

se encuentra privada de Iibertad, oculta, no obstante Ia captura se extienda por largo 

tiempo. 

Tres son lascircunstancias especiales que describen esta conducta: 

a) Someter a la persona a la privaci6n de su libertad; 

b) Ocultara la victima, sin conocer su paradero; 

c) La negaci6n 0 abstinencia por partedel agente de tenerala victima en su poder. 

Lo anterior trae como consecuencia la sustracci6n del amparo legal, y los recursos de 

bUsqueda urgente °habeas corpus, se tornan inoperantes. 

5.3. Sujeto activo 

Inicialmente es un delito imputable al Estado, se trata de un suleto activo calificado. 

Los servidores publicos pueden ejecutar, instigar, determinar 0 prestar ayuda en la 

comisi6n del delito, no importa sl posee 0 no las facultades para lIevar a cabo la 

privaci6n de libertad, es suftciente su caUdad de funcionario publico y que se Ie facinte la 

ejecuci6n deldelito. 

Porotro lado permite sin ninguna Iimitaci6n legal, social 0 moral disponer de la victima 

de quien no se conoce el paradero, eliminando los supuestos que conforman el heche 
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delictivo, borrando el dento. 

00\' 
~f8h1al C. ",. 

AI mismo tiempo pretende desorientar y crear temor a los a. 

familiares de la victima. 

AI materializarse la desaparici6n forzada, se paraliza toda acci6n divergente y 

obstaculiza cualquier acci6n para quien pretenda recuperar al desaparecido. 

Se Ie denomina sujeto activo a los autores, c6mplices y encubridores del dento de 

desaparici6n forzada de personas, sean agentes del Estado 0 personas 0 grupes de 

personas que actaen con la autorizaci6n, el apoyo 0 la aquiescencia de} Estado 

Este delito, sOlo puede ser cometido per funcionario 0 servidor pUblico, es asl como 

esta tipificado en el Articulo 201 TER primer parrato del C6digo Penal guatemalteco. 

Ello quiere decir, que la norma penal del Articulo 201 TER y la materia de prohibici6n 

que contiene no esta dirigida a cualquiera sino a un grupo de sujetos que tienen una 

calidad especial. Esta particular configuraci6n del sujeto activo, juega un rei importante 

para determinar el bien juridico protegido en la desaparici6n forzada de personas. 

Ciertamente, los delitos cometidos per funcionarios publicos revisten una mayor 

gravedad, en la medida que su acci6n consiste en la infracci6n de un deber esencial 

respecto a los bienes juridicos de los ciudadanos, de acuerdo al ejercicio de la funci6n 

publica. EI funcionario publico slenoo un representante estatal, instituido por dispositivo 

legal 0 elecci6n popular, tiene el deber de cumplir funciones proplas del Estado en 

beneficio de los ciudadanos y en aras de la conservaci6n del orden social. Es por ello, 

que el funcionario publico detenta un potter especial, que no peseen los demas 

ciudadanos. EI exceso injustifteado en el ejercicio de sus atribuciones, constituye un 

abuso de poder. 

Abusando de ese poderel funcionario pUblicoefectUa la detenci6n arbitraria seguida del 

ocultamiento del paradero de la victima, mediante la falta de informaci6n 0 la negativa a 

reconocer dicha privaci6n de Iibertad, con 10 cual se configura la desaparici6n forzada. 

Este es un delito, en eI que el sujeto activo disfruta, sea per acci6n 0 per omisi6n, del 

respaldo y recursos del Estado, pues forma parte integrante de los cuerpos policiacos 0 

de seguridad 0, en todo caso, si no es asl, se apoya en el consentimiento de las 
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autoridades, 10 que Ie proporciona la suficiente confianza como para considerar qu O"%rnala, c~·
 

puede gozar de la impunidad, yen donde eJ sujeto pasivo se encuentra absotutamente
 

indefenso ante una agresi6n fisica y moral de tal magnitud.
 

La vinculaciOn existenteentre funcionario publicoy finalidad de la desaparici6n forzada,
 

guarda relaci6n directa con el bien juridico protegido en este delito. En efecto, la
 

desaparici6n forzada tiene como finalidad abstraer al individuo del ambitode protecci6n
 

de Ia ley y con ello impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantias
 

procesales pertinentes.
 

En la declaraci6n sobre la protecci6n de todas las personas contra las desapariciones
 

forzadas de las Naciones Unidas38
\ los desaparecedores, en la doctrina se Ie
 

denominan ast aJ sujeto activo, pueden ser:
 

-/ Agentes gubernamentales de cualquiersector 0 nivel; 

-/ grupos organizados que actuen en nombre del gobierno 0 con su apoyo directo 0 

indirecto, su autorizaci6n 0 su asentimiento; 

-/ particulares que igualmente aetuen en nombredel gobierno 0 con su apoyo directo0 

indirecto, su autorizaci6n 0 su asentimiento. 

5.4. Sujeto pasivo 

Podra ser cualquier persona natural. Se consuma un delito por cada persona victima 

de desaparici6n forzada que a su vez puede proouclr distintos delitos. 

En la mayoria de las desapariciones el detenido es sometido a estados de intensa 

angustia, con 10 que se busca destruir su resistencia, a fin de obtener una informaciOn 

determinada 0 colocarlo en actitud de colaboraci6n. Para eno generalmente los 

captores agreden a la vfctima intentando acabar con la valoraci6n que cada persona 

tiene de sl misma. Produce efectos de despersonalizaci6n y sentimientos de total 

impotencia frente a la situaci6n. 

38 Declaracion sobre la protecci6n de todas las personas contra las desapariciones torzadas, aprobada 
por la Asamblea General en su resoluci6n 47/133 de fecha 18 de diciembre 1992, 3er. parrafo. 
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EI suieto pasivo es Iimitado, atandolo de manos, vendandole los ojos 0 colocandoles 

una balsa de tela que cubra por completo la cabeza, no es oueno de sus propios 

movimientos, no puede hablar, el alimento y las condiciones de higiene son 

inhumanos. No tiene certeza acerca de su futuro, ni d6nde se encuentra y su relaclon 

con el mundo exterior desaparece. 

Respecto al sujeto pasivo de la desaparici6n forzada de personas, la norma 10 restringe 

a la victima, sin comprender su entomo familiar y social, desconociendo que el titular 

del bien juridico protegido contra este tipo de delito no s610 es la victima sino la familia y 

la sociedad. Desde esta perspectiva, el sujeto pasivo de este delito seria macro social: 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad, siendo eJ desaparecido el sujeto 

sobre el que recae la acci6n tipica. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a los farniliares de las 

vfctimas de desapariciones forzadas, su calldad de victimas par violaci6n a su derecho 

ala integridad psiquica y moral: 

"Esta Corle ha sef'lalado, en reiteradas oportunidades, que los familiares de las victimas 

de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, vfctimas. En esta linea, 

la Corte ha considerado vioteoo el derecho a la integridad psiquica y moral de los 

familiares de las vfctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido 

como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra 

sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omtsiones de las 

autoridades estatales frente a los hechos subsiste el derecho de los familiares de las 

vIctimas a conocer eJ destino de estas y, en su ceso, el paradera de sus restos. 

Corresponde al Estado, por tanto, satisfacer esas justas expectativas por los medios a 

su alcance,A39 

La permanencia del delito en el tiempo significa la permanencia del dolor en los 

familiares del detenido desaparecido. 

39Caso Samaca Velasquez VS. Guatemala (2000) parrafo 163 
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La Comisi6n del Esclarecimiento Hist6rico, hace referencia a 10 anterior 

siguientes terminos: 

"EI fin Oltimo de la desaparici6n forzada es la destrucci6n de "algo" -una organizaci6n, 

Ia propagaci6n de una idea-, a traves de "alguien" -Ia vfctima-. Como tecmc« de la 

guerra contrainsurgente, represent6 uno de los principales instrumentos de 

descabezamiento de las organizaciones sociales.,,4o 

Este objetivo, que constituye la esencia de la desaparici6n forzada, aetna de modo 

distinto en la ejecuci6n arbitraria. Mientras en esta ultima los efectos se producen de 

forma inmediata sobre la sociedad y la organizaci6n a la que pertenecia la vfctima, en la 

desaparici6n forzada los efectos persisten sin variar en el tiempo. 

La tortura psicol6gica para una familia que sufre la desaparici6n de un familiar produce 

Ja angustia constante al no saber si su ser querido se encuentra vivo 0 muerto, el duelo 

es suplantado por la nostalgia dolorosa. Segun la Federaci6n Latinoamericana de 

Asociaciones de FamUiares de Detenidos y Desaparecidos (FEDEFAM), lies 

imprescindible que se conozca, comprenda y combata este tipo de delito que afecta a la 

sociedad entera. £1 problema de los desaparecidos no es s610 de las victimas y sus 

tamifiares, el problema es en definitiva de la humanidad. ,,41 

EI hecho de que la familia como base de la sociedad, sea afectada, y que la 

desaparici6n forzada se produzca de forma sistematica para ejercer dominio politico y 

represivo, trae como consecuencia que la comisi6n de este delito demuestre el 

desprecio absoluto a la fraternidad humana. AI no respetarse ta convivencia social se 

pierde la connanza en las instituciones y las !eyes, se produce mas violencia, impunidad 

y abuso de quien tiene el poder, dando lugar ala creaci6n de pandiUas y mafias. Por 10 

anterior el delito de desaparici6n forzada, no es un dalito de consecuencias comunes a 

otros 0 a la mayoria de actos delictivos, par el contrario sus alcances son especificos y 

una amenaza para la humanidad, que no puede permitir que se convierta en un 

ejercicio habitual sin castigo. 

40 Guatemala, Memoria del Silencio, Capitulo II, Volumen 2, parrafo418 
41 http;/lwww.desaparecidos.orglfedefam 
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5.5. Bien jUridico tutelado 

EI ejercicio de los derechos humanos es posible gracias a una serie de garantias para 

su realizaci6n, garantias que sOlo las puede otorgar eI Estado democranco, en tanto 

Estado de derecho, en el que exista Iimitacion al poder estatal, partclpaclon ciudadana, 

orqanlzaclon y distribuci6n del poder. EI ciudadano vfctlma de una desaparici6n forzada 

no s610 ve afectado su derecho a la libertad, seguridad, identidad y en algunas 

ocasiones su propia vida, sino que al ser abstraido del amparo de la ley, per un 

funcionario publico, por un periodo indeterminado, en tanto es considerado opositor al 

gobierno debe eHminarse y desaparecer de la sociedad, como en el caso de los 

presuntos terroristas en Guatemala, en que se vulnera la relaclon juridica directa 

estado-ciudadano. Esta relaci6n se ve afectada con el impedimento par parte del propio 

Estado al ejercicio de sus derechos fundamentales, a naves de la utllizacion de las 

garantias penates y procesales pertinentes. De esta manera, el Estado incumple su 

deber de conservaclon del orden social y de proteccion a los derechos fundamentales 

de losciudadanos, en tanto Estadode dereeho. Es perello, que la desapariciOn forzada 

vulnera un bien juridico particular, que no puede ser vulnerado por otros deJitos: la 

garantia institucional del estadodemocratlco". 

Conforme 10 expuesto, la desaparloon forzada de personas es un delito pluriofensivo, 

per cuanto afeeta la Iibertad fisica, eI debido proceso, el derecho a la integridad 

personal, el reconocimiento de la personalidad juridica y, como ya se ha senalado, el 

derecho a la tutela judicial efectiva. La vigencia de estos derechos es absolute, per 10 

que su proteccion se encuentra regulada en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

En efecto, la desaparclen forzada de personas supone generar una cruel sensaclon de 

incertidumbre tanto para Ia persona desaparecida como para sus familiares, los mismos 

que pasan a ser victimasdirectasde este grave hecho. 

Por elle, eI Dereeho Internacional reconoce a la desaparici6n forzada como una de las 

modalidades mas graves de violaciones de los derechos humanos. 
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Tamoien se ponen en peligro otros bienes jurfdicos tutelados, se da paso a diferentes 

conductas punibles: asesinato, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, etc. 

Para algunos autores'" los derechos como la autonomfa personal y la Iibertad se ven 

afectados con la conducta de desaparecer, pero no son estes los que constituyen 

objeto de protecci6n de manera directa, el bien juridico tutelado inmediatamente es la 

dignidad humana, ya que con el ocultamiento se afecta al hombre como un fin en sf 

mismo y Iearrebata la calidad de su propia condici6n humana. 

5.6. Problemas concursales 

EI delito de Ia desaparici6n forzada de personas, constituye un atentado multiple contra 

una serie de derechos fundamentales del ser humano. En este sentido, se ha afirmado 

que tales practlcas suponen la negaci6n de una multiplicidad de actos en la vida 

juridico- social del desaparecido, desde los mas simples y personates, hasta el de ser 

reconocida su muerte; en definitiva el derecho reconocido a mantener su identidad de 

persona humana, tanto en la vida como en la muerte, circunstancia que hace aumentar 

de una forma muy considerable el dane producido, pues afecta a todos los aspectos de 

la vida humana. 

Uno de los desenlaces esperados cuando se produce la desaparici6n forzada es la 

ejecucion arbitraria. La desaparici6n forzada en su tipiflCaCi6n internacional y en Ia 

definici6n adoptada por la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, para efecto del 

analisis, no supone necesariamente la ejecuci6n arbitraria. 

No s610 cuando la desaparici6n forzada culmina en la ejecuci6n 0 asesinato del 

detenido existe una concurrencia real de deJito, tamblen cuando se determina que hubo 

tortura y trato cruel e inhumano. Tales delitos deben considerarse con autonomia del 

tipo de desaparici6n forzada. Es par elto que la concurrencia real es de uno 0 varios 

delitos. 

42BstaposicIDn lasustenta Camilo SampedroArrubia. 
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Es una presunci6n razonable que, por la cantidad de denuncias, per el paso del tiempo . 

y las circunstancias que rodearon a la practica de las desapariciones forzadas en eJ 

pais, se hayan producido ejecuciones arbitrarias de los desaparecidos. Un hecho que 

apoya esta presunciOn es la existencia y hallazgo de fosas comunes y los testimonios 

de personas que sufrieron detenci6n arbitraria 0 desaparici6n temporal y que fueron 

puestas en Iibertad. 

La vulneraei6n de la integridad personal, es un hecho que puede 0 no concurrir, perc 

siempre eI solo hecho del aislamlento constituye en si mismo un elemento propio que 

anade inseguridad y temor a la victima, aunque pesteriormente pueda ser puesta en 

libertad, sobrevenga su muerte 0 permanecer como desaparecida hasta hoy. 

Respecto al aislamiento, el Comite de Derechos Humanos ha declarado: «EI Comite 

observa que eI confinamiento solitario prolongado de la persona detenida 0 presa 

puede equivaJer a aetos prohibidos por el Articulo 7» (Observaei6n General 20, parrafo 

6). En un sentido analogo, la Camara de Derechos Humanos para Bosnia y 

Herzegovina declar6 que se viol6 el Art. 3 del Convenio Europeo en el easo Avdo y 

Esma PaHc e. ta RepUblica Srpska e «invoc6 la jurisprudencia del Comite de Derechos 

Humanos de las Naeiones Unidas en el sentido de que un periodo prolongado de 

incomunicaei6n constituye por sf rnlsmo un trato inhumano y degradante» (Nowak43 

2002: parrafo 41) Y sostener que «cada caso de desaparici6n forzada constituye una 

violaci6n del Articulo 3 del Convenio Europeo» (Nowak442002: parrafo 77) . 

Las consideraciones anteriores y un conjunto de indieios, lIevaron a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a concluir en eI caso Velasquez Rodriguez, la 

presunci6n de la ejecuci6n de esta persona: 

131. La prueba indiciaria 0 presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata 

de denuncias sobre la desaparici6n, ya que esta forma de represi6n se caracteriza por 

procurar la supresi6n de tooo elemento que permita comprobar el secuestro, eI 

paradero y la suerte de las vtcttmes [..] 

43 E/CN.412002fT18 de enaro de 2002 Informe prasentado por al Sr. Manfred Nowak, experto 
independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos 
humanos para la protecci6n de las personas contra las desapariciones forzadas 0 involuntarias, parrafo 
11 de la resoluci6n 2001/46 de la Comision 
44 ibId. 
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188. EI razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida consagrado 

en el artIculo 4 de la Convenci6n. EI contexte en que se produjo la desaparici6n y la 

circunstancia de que siete ettos despues continue ignorandose que ha skio de el, son 

de porsf suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Velasquez fue privado 

de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un minima margen de duda, debe 

tenerse presente que su suerte fue librada a menos de autoridades cuya practica 

sistematica comprendia la ejecuci6n sin f6rmula de juicio de los detenidos y el 

ocultamiento del cadaver para asegurar su impunidad. 

Ese becno, unido ala falta de investigaci6n de 10 ocumdo, representa una infracci6n de 

un deber juridico, a cargo de Honduras, establecido en eI articulo 1.1 de la Convenci6n 

en relaci6n al articulo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a 

su jurisdicci6n la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella 

arbitrariamente, 10 cual impJica la prevenci6n razonable de situaciones que puedan 

redundar en te supresi6n de ese oerecno," 

5.7. Multiplicidad de conductas tipicas 

La desaparici6n forzada de personas es un delito p1uriofensivo, por cuanto afecta la 

Iibertad fisica, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la presunci6n de 

inocencia, el derecho a la vida, el reconocimiento de la personalidad juridica y, como 

ya se ha senalado, el derecho a la tuteta judicialefectiva. La vigencia de estos derechos 

esabsoluta, por 10 que su protecci6n se encuentra regulada en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

La desaparici6n forzada ataca 0 puede vulnerar parte del denominado nucleo duro de 

los derechos humanos, un conjunto de derechos que en ninguna circunstancia pueden 

ser restringidos. La vigencia de tales derechos y la prohibici6n de la desaparici6n 

forzada subsisten inclusoen situaciones de estados de excepci6n 0 de conflicto armado 

interno. Estos derechos estan reconocidos y regulados en tratados y otros instrumentos 

45 Ibid. 
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internacionales, as! como en la Constituci6n, y cuentan con la protecci6n que ha ' 

contemplado Ja ley penal interna del pais. Por consiguiente, esos dereehos se 

encuentran previstos en tratados del Derecho Internacional de los Dereehos Humanos, 

def Dereeho Jnternacional Humanitario y en el derecho nacional. Su vioJaci6n con las 

caracteristicas de una pracnca reiterada 0 sistematica la convierten en un delito 

internacional, que puede ser perseguido y castigado sin Hmitede fronteras. 

En efeeto, la desaparici6n forzada de personas genera incertidumbre tanto para la 

persona desapareeida como para sus famtHares, los mismos que pasan a ser victimas 

direetas del hecho. Por ello, el dereeho internacional reeonoce a Ia desaparici6n forzada 

como una de las modalidades mas graves de vioJaciones de los derechos humanos. 

Ademas con dicha conducta, todas las garantias constitucionales y el dereeho de 

amparo que a todo ciudadano formalmente corresponde, desaparecen en el momento 

en que violentamente es segregado de su familia y de la sociedad por personas 

desconocidas sin que sus famiUares conozcan el lugar al que sera trasladado 0 los 

cargos que se Ie imputan. Los familiares de las victimas 10 constatan recurrentemente 

durante muchisimos y largos anos, tocando las puertas de infinidad de oflclnas 

gubernamentales en donde nadie Jes informa sobre el destino del detenido

desaparecido, perdiendo en muchos casos eJ derecho a la resignaci6n ante la 

imposibilidad siquiera de encontrar el cadaver de su ser querido. De acuerdo a 10 

expuesto anteriormente se pueden determinar varios aspectos importantes: 

~	 Un defito pluriofensivo porque afeeta diversos derechos inherentes a la persona, e 

incluso pueden llegar a afectar el nucleo esencial 0 duro de los derechos de la 

persona; 

~	 Un delito que implica la degradaci6n de la persona, ya que se Ie infringe un trato 

crueJ e inhumano, vumerandose la integridad personal; 

~	 Es un delito continuado y permanente; 
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)	 Un delito que concurre con otros delitos como son: la ejecuci6n arbitraria, que es 

uno de fos desenlaces posibles de la desapariciOn forzada; en fos casos concretos 

la presunci6n de las ejecuciones arbitrarias de las personas es razonable debido al 

paso del tiempo Ya la cantidad de denuncias que sobre este delito existen; 

)	 Un delito que victimiza a la familia de la persona desaparecida, ya que esta es 

afectada profundamente por la desaparici6n, esto la coovierte en una vlctlma, 

principalmente por la afectaci6n del derecho a la verdad, ya que no se les da 

ninguna informaciOn sobre los desaparecidos; 

)	 Por ultimo pero no menos importante, es considerar el hecho de que en una 

desaparici6n forzada, no se puede aceptar acusar a una sola persona como 

responsable del crimen, en la comisi6n del mismo es indispensable la participaci6n 

de varios sujetos, as! los que detieoen a la victima para privarla de su libertad, no 

necesariamente son los que realizan los interrogatorios y ejercen las torturas, as! 

como tampoco son los mismos sujetos los que toman la decislon de dar muerte y los 

que ejecutan a las victimas. Por estos aspectos es que al cometerse el delito de 

desapariciOn forzada se necesita que participen varias personas y no se puede 

asumir que solo una persona realiz6 todas estas acciones. 

5.8. PrescripciOn y permanencia en el tiempo 

Definici6n de prescripci6n: 

Obtenci6n 0 perdida de derechos ocaslonado por el transcurso del tiempo." 

"Transcurrido determinado tiempo, establecido segun la declslon del Iegislador -qulzas 

basado en las orientaciones politico-criminaleS de su tiempo, qulza, como sucede mas 

habttualmente, en la arbttrariedad-, ef Estado prescinde de la aplicaciOn de la pena para 

los hechos punibles que caen fuera de ese lapso, si durante eJ no se arrib6 a una 

46 http://www.lexjurldica.comldiccionario/p.htm 
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condena (prescripci6n de la persecuci6n) 0, en caso contrario, si la condena no se 

cumpli6(prescripci6nde laejecuciOn)" (Pastor 1993, p.41). 

Citando a Beccaria": "aquel/os delitos atroces que dejan en los hombres una larga 

memoria, si estan probados, no merecen prescripci6n alguna a favor del reo que se ha 

sustraldo con la fuga; pero los delitos leves y no bien probados deben librar can fa 

prescripciOn fa incertidumbre de fa suerte de un ciudadano; porque fa oscuridad en que 

se hal/an confundidos par largo tiempo quita el ejemplo de impunidad, quedando en 

tanto al reo en disposiciOn de enmendarse. Es suficiente apuntar estos principios, 

porque el limite preciso puede solo fijarse en virtud de una legislaci6n segun las 

actuales circunstancias de la sociedad" 

Claramente se manifiesta que no se puede brindar el mismo trato a quien ha evadido la 

aplicaci6n de la justicia, con indicios probatorios serios en una ofensa grave. Lo 

anterior nos ubica en el ambito de la ley interna par 10 que la prescripci6n queda a la 

decisiOn del Estado en las conductas delictivas en la jurisdicci6n interna. 

La Convenci6n del 26 de noviembre de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los 

crimenes de guerra y de los crimenes de lesa humanidad, ResoluciOn de la Asamblea 

General de la Organizaci6n de Naciones Unidas No. 2391 reafirma el contenido y 

esencia de normas reconocidas, pero no solo reconocidas sino aceptadas desde 1907, 

que se definieron en ese entonces como leyes y costumbres de guerra. Lo que neva ya 

a ta existencia de una norma de caracter consuetudinario que se reftere a la 

imprescriptibilidad de los crimenes contra la humanidad. La Convenci6n exhorta a los 

estados miembros a observar estrictarnente sus disposiciones y resalta: "Ia negativa de 

un Estado a cooperar con la detenci6n, extradici6n, enju;c;am;ento y castigo a los 

culpables de crlmenes de guerra 0 crlmenes de lesa humanidad es contraria a los 

47 Cesare Bonesana Marques de Beccaria, mas conocido como Cessare Beccaria, nace en 1738(Millin) 
y muere en 1794. Cfr.Castaldo/Castaldo, en domingo (dir.). Juristas Universales, II, Madrid-Barcelona, 
2004., pp692.£95. 
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prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, asf como a las normas de 

derecho internacional universalmente reconoctoes:" 

La Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de 9 de junio de 1994, 

contiene una disposici6n acerca de la prescripci6n que coincide con el tratado general 

antes mencionado en el primer parrafo del Articulo 7: ula acci6n penal derivada de la 

desaparici6n forzada de personas y fa pena que se imponga judicialmente al 

responsable de la misma no estaran sUjetas a prescripci6n. Sin embargo, cuando 

existiera una norma de csrscter fundamental que impidiera fa aplicaciOn de 10 

estipulado en el parrafo anterior, el perfodo de prescripci6n debera ser igual al del delito 

mas grave en la !egislaciOn interna del respectivo Estado Parle". 

Se desarrolla a traves de esta disposici6n el crimen especlfico de la desaparici6n 

forzada de personas cuyo genero es el delito contra la humanidad y la 

imprescriptibilidad como la norma aplicable. 

Para efectos de la persecuci6n penal al ser la desaparici6n forzada un delito que 

permanece mientras no se sepa el paradero de la vlctima, establecer un limite no es 

eficaz, en tanto que es superado per Ia realidad. Aun que la desaparici6n forzada no 

sea calificada en todos los casos como crimen de Iesa humanidad, no implica su 

prescripci6n, ya que eJ criterio principal en este caso serla que no prescribe mientras 

se ignore el destino de la vlcnrna, conservando su permanencia en el tiempo. 

Si bien en el ambito regional americano se establece como regia general la 

imprescriptibilidad del proceso penal y de la sanci6n que se deriven del delito de 

desaparici6n forzada, tambien se reconoce la posibilidad de que prescriba ante la 

existencia de una norma fundamental que aSI 10 determine, en cuyo caso, el periodo de 

prescripci6n se iguala al del delito mas grave dentro de la legislaci6n interna de cada 

Estado y empieza a contarse a partir de Ia aparici6n de la vIctima. La Convenci6n 

aprobada retoma estos preceptos al serialar en su Articulo 5 que las desapariciones, 

que par su comisi6n generalizada 0 sistematica sean crfmenes contra la humanidad, 

48 Re!io\uciones de la Asamblea General No. 2583 de tacha 15 de diciembre 1969, 2712 de techa 15 de 
diciembre1970 y 2840 del 18 de diciembre de 1971 relativas a la Cuesti6n del Castigo de los Criminales 
de Guerra y de las personas quehayancometido crimenesde lesa humanidad. 
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estaran sujetas a la legislaci6n aplicable en ese sentido. V, en cuanto a las que no 

tengan esa categoria, eI Articulo 8 dispone que los Estados pooran estabtecer plazos 

de prescripci6n siempre y cuando los mismos: 

./ Sean prolongados y proporcionados a la gravedad del delito; 

./ Empiecen a contara partirde que se conoceel paradero de la victima; 

./ Durante eI plazo de la prescripciOn las victimas cuenten con un recurso eficaz. 

En los derechos humanos la prescripci6n no opera desde la 6ptica en que la relaci6n es 

entre las personas y el Estado y no solamente entre personas. Contra crimenes de 

Iesa humanidad no es posible argumentar la prescripci6n, la amnistia 0 la aplicaci6n del 

principio non bis in {dem, como excepci6n a la jurisdicci6n universal para la persecuci6n 

y sanci6n de estos crimenes. Es decir no es impedimento para juzgar los crimenes 

contra la humanidad y que incluye la desaparici6n forzada de personas, resoJuci6n 

ONU 18 de diciembre de 1992, la existencia de un procedimiento dentro de un Estado 

en donde se cometieron estas acciones, aunque se encontrare pendiente 0 frnalizado 

con sentencia ejecutoriada, 0 que existan leyes de amnistla, reconocimiento de 

obediencia debida, indulto, sobreseimiento que no permita continuar las 

investigaciones, que se pruebe la denegaci6n de justicia 0 que se considere una 

infracci6nde derechocornun. 

Establecen la irnprescriptibilidad y la improcedencia de la amnistla para este tipo de 

delitos: la Declaraci6n de la Asamblea General de la ONU sobre la desaparici6n forzada 

de personas, aprobada por consenso eI 18 de diciembre de 1992, AIRES 47/133, eI 

articulo 1 del Convenio del Consejo de Europa de 25 de enero de 1974, sobre la 

imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y de los crimenes contra la humanidad y 

la imposibilidad de justificarel hecho en virtud de la obediencia de ordenessuperiores. 

En eI informe de Manfred Nowak ernitido en el 8 de enero de 2002 por Ja ONU se 

establecen las siguientes condiciones: 

"tooo acto de desaparici6n forzada sera considerado defito permanente mientras sus 

autores continuen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y 
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mientras no se hayan esclarecido los hechos No se aplicara prescripci6n alguna al 

delita de desaparici6n forzada. Los autores no se beneflCiaran de ninguna ley de 

amnistfa especial U otras medidas analogas. No se admitiran privilegios, inmunidades 

ni dispensas especiales en procesosrelacionados con esos aetas. n49 

5.9. Delitode lesa humanidad 

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoci6 por primera vez en 1946 los 

crfmenes de de Iesa humanidad contenidos en la Carta del Tribunal de Nuremberg de 

1945. EI17 de julio de 1998 por primera vez se definen en el Estatuto de Roma. Para 

que un delito sea considerado como de Iesa humanidad, debe tener tres caracterfsticas 

importantes: 

~	 No se Iimitan a una agresi6n militar, se trata de actos realizados de forma 

sistematica y generalizada, y tambien se apliea a la deportaci6n 0 traslado forzoso 

de la poblaci6n. 

~	 Deben estar respaldados como poHtica de Estado y cometidos por agentes del 

estado 0 en su caso con su consentimiento. 

~	 Dirigidos contra la poblaci6n civil. 

A continuaci6n los 11 delitos considerados de Iesa humanidad porel Estatuto de Roma: 

a) Asesinato;
 

b) Exterminio;
 

c) Esclavitud;
 

d) DeportaciOn 0 traslado forzoso de pobIaciOn;
 

e) Encarcelaci6n u otra privaci6n grave de la Iibertad ffsica en violaci6n de normas
 

fundamentales de derecho internacional;
 

f)	 Tortura; 

49 Informe presentado per el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco 
intemacional existente en materia penal y de derechos humanos para la protecci6n de las personas 
contra las desapariciones forzadas 0 invo/untarias, de conformidad con el parrato 11 de la resolucion 
2001/46 de la Comisi6n. 
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g) Violaci6n, esclavitud sexual, prostituci6n forzada, embarazo forzado, esterilizaci6n 

forzada 0 cualquier otra forma de vioJencia sexual de gravedad comparable; 

h) Persecuci6n de un grupo 0 colectividad con identidad propia fundada en motivos 

polfticos, raciaJes, nacionaJes, etnicos, culturaJes, religiosos, de genero definido en el 

~rrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho intemacional, en conexiOn con cualquier acto mencionado en el presente 

~rrafo 0 con cualquier crimen de la competencia de la Corte; 

i) Desaparici6n forzada de personas; 

j) £1crimen de apartheid; 

k) Dtros actos inhumanos de caracter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrim;entos 0 atenten gravemente contra la ;ntegridad ffs;ca 0 la salad mental 0 fis;ca50 
• 

Segun este mismo instrumento en el articulo 7 declara: "cuenao se cometa como parte 

de un ataque generalizado 0 sistematico contra una poblaci6n civil y con conocimiento 

de dicho ataque (. ..) ,,51 

5.10. M6vU poUtico 

La politica de seguridad nacional, no debe pasar desapercibida debido a que en 

America Latina las batallas ideol6gicas fueron dando paso a graves violaciones de 

derechos humanos como efectos multiples para eliminar a cualquier opositor del Estado 

represivo. 5e determina que la pracnca de las desapariciones forzadas era un buen 

mecanismo de ani~uilaci6n de los supuestos subversivos 52 
. A diferencia de una 

ejecuci6n 0 detenci6n, la desaparici6n forzada faciHtaba cualquier reclamo de 

organismos intemacionales y de derechos humanos'", Pero no solamente facilitaba no 

dar una explicaci6n, tarnblen permitfa torturar ala victima para obtener informaci6n. 

En eI grupo de trabajo de Naciones Unidas, se ha dernostrado que la mayorfa de veces 

los casos de desaparici6n forzada han Uevado a la muerte de la victima. 

50 Estatuto de Romede Is CortePenallntemacional, Articulo 7°. 
51 Ibidem 
52 Cuarquier persona que se considerara sospechosa podria sufrir fa oesaparclon forzada, asesinato,
 
tortura, etc.
 
53 Como ejempIo: Amnistia Intemacional, que denunciabaenergicamenteejecuciones y detenciones
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En el caso de Guatemala, se ha podido establecer que la incomunicaci6n de la vlctlma 

podria durar entre tres y sets meses con el fatal desenlace, aunque estainformaci6n es 

muyvaga y los pocos 0 casi nulos casos investigados ala feeha. 

EI desprecio a los derechos elementales del ser humano se ha transmitido en fa 

sociedad como ensenanza: el enemigo intemo que representa eI mal, y se Ie 

desconoce de acuerdo con los preceptos de la moral para torturarto, asesinarlo, 

desapareeerlo, exterrninarlo. 

Para evitar censuras locales e internacionales, sa expande el paramiJitarismo y su 

acci6n traspasa cualquier Hmite juridico y etico, convirtiendo sus aetos clandestinos en 

aetos colmados de abusos y excesos, con impunidad absoluta y la tolerancia del poder 

pUblico. 

A todo movimiento social que surgiera en la busqueda de la justicia social, se Ie 

denominaba comunista que era vlsto par los que sustentaban la doctrina de seguridad 

nacional como algo perverso. 

EI siguiente parrato, es por demas importante, evidencia la ideologia de la doctrina de 

segurtdad nacionat, extrafdo de un memorandum" con ta catidad de secreta de fecha 5 

de octubre de 1981 con membrete del Departamento de Estado en Washington dirigido 

a: ARAlPPC - Sr. Einaudi De: HAlHR - Robert L. Jacobs Asunto: Guatemala: "que 

es 10 pr6ximo? Referenda: Guatemala 6366. 

"Las observaciones y conclusiones siguientes se apoyan en la premisa impllcita de que 

quienes rodean al general Lucas -si no eI mismo general Lucas- son por 10 menos 

"amoralmente racionales", es decir que su objetivo fundamental es su supervivencia y 

y que no haran nada que ellos saben que conducira a su auto destrucci6n." 

"(.. .) s610 el tiempo nos dira a nosotros y a los guatemaltecos si el presidente Lucas 

esta acertado en su convicci6n de que la represi6n, una vez mas, dara buenos 

resultados en Guatemala. Si eI esta en 10 conecto y la polltica de represi6n va teniendo 

exito, y resultara en la exterminaci6n de los guerriHeros, quienes les apoyan y quienes 

54 Puede ser consultado en: http://www.gwu.edul-nsarchivINSAEBB/NSAEBB32/voI2_espanol.html. 
documento No. 18 
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simpatizan con ellos, no hay necesidad de que Estados Unidos se implique en la 

represiOn suministrando asistencia de seguridad al GoG (Gobierno de Guatemala). No 

Ie dimos tal ayuda a Argentina para que llevara adelante su uguerra sucia" contra los 

gueffilJeros en ese pais. Ahora que esa Ugueffa" ha concluido, nos movemos para 

restablecer unas relaciones mas normales con Argentina. Parecerfa que la experiencia 

argentina es relevante para el caso de Guatemala. Ya que hemos fracasado en 

nuestros esfuerzos para disuadir al GoG (Gobierno de Guatemala) de su politica de 

represi6n, debemos distanciarnos del GoG (Gobierno de Guatemala) y no debemos 

involucramos en la Uguerra suets" de Guatemala. Si la represi6n sf funciona, y se 

neutraliza a los guerrilJeros, quienes Jes apoyan y quienes simpatizan con elJos, una vez 

que concluya la represi6n podremos trabajar para restablecer las relaciones normales 

con los sucesores del presidente Lucas. .u55 

La convicci6n acerca de la represi6n como se establece en el parraro anterior 

solamente refleja la aplicaci6n de los principios de la doctrina de seguridad nacional, ser 

amoralmente racional implica utilizar todos los medios disponibJes, sin tomar en cuenta 

los mlnlmos de respeto requeridos a los derechos fundamentales de los seres 

humanos. Lo que importa es eliminar a las personas que marcan una diferencia, esa 

diferencia no puede tolerarse, debe ser aniquilada par media de la fuerza, de Ia 

imposici6n del terror. 

La violencia polltica ha marcado a Guatemala por mas de cuarenta anos, ha sellado a 

miles de personas con dolorosos vestigios que no se pueden hacer a un lado, 

generaci6n tras generaci6n, seguiran siendo afectadas, por 10 que es imposible medir el 

dal'\ocausado. 

Los agentes del Estado al recurrir a la desaparici6n forzada, persegufan objetivos 

mCdtipies dentro del marco general de la estrategia contra la subversi6n. Los principales 

objetivos: 

1. Obtener informaci6n del subversivo 0 sospechoso; 

2. Asegurar la impunidad a traves de su eliminaci6n; 

3. Atemorizar y obligar a la poblaci6n a inclinarse por el oflCialismo. 

~~ Ibidem 
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5.11. Derecho a la verdad 

En relaci6n con la normativa internacional de los derechos humanos, el concepto del 

derecho a la verdad solo evoluciona lentamente en eI contexte de fa confIQuraci6n del 

derecho a interponer recursos y obtener reparaci6n por violaciones graves y 

ststematlcas de los derechos humanos, tanto como cuesti6n de jurisprudencia como de 

fijaci6n de norrnas'", 

La jurisprudencia de todos los 6rganos de supervisi6n y tribunales establecidos en 

virtud de los tratados que se refiere a las desapariciones forzadas hace ostensible que 

losgobiernos tengan obligaci6n de dar a las vfctimas, incluidas las familias cuando sea 

aplicable, un medio para investigar la desaparici6n forzada, poder procesar 

judicialmente a los responsables, pagar una indemnizaci6n a las vfctimas, dejar en 

libertad a las personas desaparecidas, sl es que se encuentran aun con vida, 0 

localizar los restos mortales y entregarselos a sus familiares, facilitar toda informaci6n 

refacionada con fa investigaci6n y el paradero de la persona desaparecida. Sin 

embargo, parece que esas obligaciones distan mucho de contar con la aceptaci6n 

general y dimanan en parte de las disposiciones de las normas sustantivas de 

derechos humanos como el derecho a la vida y la prohibici6n de la tortura57 
, en parte 

de la obligaci6n general prevista en los tratados de derechos humanos de garantizar los 

Derechos Humanos'", en parte del derecho a un recurso efectivo intern059 
, yen 

56 Vease el proyecto de "principios y directrices basleos sabre el derecho de las victimas de violaciones de las 
nonnas intemacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones", preparado por Theo van Boven y Cherif Bassiouni en el ambito de la Comisi6n y la 
Subcomisi6n: ElCN.4/Sub.2J1993/8; ElCN.411997/104; y E/CN.412000162. Estos principios estansiendo considerados 
todavia por Ia ComisiOn. Vease tambien Theo van Boven, "EI derecho de restituci6n, indemnizaci6n y rehabilitaciOn 
de las vfctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las Ubertades fundamentales", en Gudmundur 
AIfredsson y Peter MacAlister-5mith (eels.), The living law of Nations, KehUStrasbourgiAriington 1996, pSg. 339; 
Manfred Nowak, The right of victims of gross human rights violations to reparation, en Fons Coomans et aI. (eds.), 
Rendering Justiceto the Vulnerable,La Haya,2000,psg. 203. 
57Vease en particularla jurisprudencia del TribunalEuropeo de Derechos Humanos en relad6n con los articulos 2 y 3 
del Conven.io EuropeodeDerechosHumanos 
58Veaseen particular la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DerechosHumanos en relaci6n con el articulo1 
de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 
59 Veaseen particular la jurisprudenciadel Camirede Derechos Humanos en relaciOn con el parrafo3 del articulo 2 
delPacto Intemacional de DerechosCivilesy PoliticosYdel Tribunal Europeode DerechosHumanosen relaci6ncon 
elarticulo 13del Convenio Europeo 
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parte del ejercicio de las prerrogativas especificas de los 6rganos internacionales de 

brindar una satisfacci6n justa u otros recursos'", 

La Convenci6n introduce el derecho de las victimas a la verdad sobre las circunstancias 

de la desaparici6n forzada y el destine de la persona desaparecida, el dana moral para 

efectos de reparaci6n y establece que los Estados Parte adoptaran medidas necesarias 

para la busqueda, localizaci6n y puesta en Ubertad de las personas desaparecidas. La 

definicion del termino victima y su extensi6n es uno de los mayores avances en el 

derecho internacional de los derechos humanos, debido a que ni la Declaraci6n de las 

Naciones Unidas ni la Convenci6n Interamericana definen este termino. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la existencia de este 

derecho porque sa relaciona con varios derechos que se encuentran en la Convenci6n 

Americana sobre Derechos Humanos'" J perc no esta expresamente en ningun 

instrurnento internacional. Sin embargo hay aceptaci6n en el derecho internacional 

como norma de derecho consuetudinerio'". 

EI Articulo 18 de la Convenci6n establece por primera vez, en un documento 

vinculante, que toda persona con un interes Iegitimo tiene derecho a conocer 

informaci6n sobre la desaparici6n, incluso la autoridad que realiz6 la privaci6n de 

Ubertad; la fecha, la hora y el lugar en donde la persona fue prlvada de Iibertad; la 

autoridad que controla la privaci6n de Iibertad; ellugar donde se encuentra la persona 

privada de libertad; la fecha, la hora y el lugar de su Iiberaci6n; elementos relativos a la 

integridad fisica de la persona privada de libertad y, en caso de fallecimiento, las 

circunstancias y causas de la muerte, asi como el paradero de los restos. 

60 Vease en particular la jurisprudencia de la Camara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina en relaci6n 
con el articuloXl del anexo 6 del Acuerdo de paz de Dayton y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
relaci6n con elarticulo63 de Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
 
61 VeaseCorte IOH, C8so BarriosAltos (Chumbipuma Aguirr& y otros Vs. PerU), Sentencia de 14 de marzo de 2001,
 
sene C. No. 75.
 
62Vease por ejemplo CCPR, Hugo Rodriguez Vs. Uruguay, Comunicaci6n No.322/1988 (9 de ag0510 de 1994), UN 
Doc. CCPRIC/51/D/32211988. 
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Los responsables de cometer el delito de desaparici6n forzada y otras violaciones a los 

derechos humanos, siguen cobijandose bajo el manto de la impunidad, valiendose de 

cualquier medio para no permitirque se de a conocer el enlace entre la acci6n criminal 

concreta y el actor individual. Establecer la forma de operar de los responsables de este 

crimen, la politica estatal a todo nivel, la explicaci6n del crimen, las ideotogias en que 

se fundamentan, el terror, la omisi6n como practica en general, etc., no es una tarea 

tacil, implica enfrentarse a enormes retos, perc que sin duda alguna es el camino que 

llevaraa establecer la verdad. La defensa de la sociedad ante este tipo de crimenes es 

la imposici6n de penas y sanciones a los responsables de cometerlos. No es admisibJe 

que los gobiernos insistan en apllcar indultos 0 amnistias para los responsables, y con 

esto permitir que los victimarios contmuen vlolando las normas de derecho no solo 

interno, sino ademas las normas de derecho internacional. No se debe confundir la 

justicia retributiva con ta sed de venganza, esta ultima tiende a deslegitimar la demanda 

de justicia con acciones similares 0 iguales e incontroJabies en eI ambito privado, 

mientras que la justicia retributiva busca la convivencia pacifica, que no se eluda 0 

suprimala acci6nsancionatoria. 

5.12. Irretroactividad en la ley 

EI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicosestablece en el Articulo 15: "Nada 

de 10 dispuesto en este articulo se opondrfJ al juicio ni a la conaene de una persona por 

aetos u omisiones que, en el momenta de eometerse, fueran delietivos seg(m los 

principios generales del derecho reconocidos porte comunidad internacional. ,163 

En el Convenio Europeo para la Protecci6n de Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales el Articulo 7 contiene una menci6n muy parecida. La Convenci6n 

Americana sabre Derechos Humanos incluye una excepci6n de acuerdo al derecho 

apJicable, quetiene por objeto la admisi6n del enjuiciamiento y la imposici6n del castigo 

en actos notoriamente criminales segun los principios generales del Derecho 

63 Observaciones finales del Comite de Derechos Humanos: Argentina, 3 de noviembre 2000, documento 
de las .f\laciones Unidas CCPR/C0I70, parrafo 9. 
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Internacional aun cuando no se encontraran tipificados previos a la comisi6n del delito 

tanto dentro del derecho interno como en el internacional. 

EI Comite de Derechos Humanos, en sus "0bservaciones finales" a Argentina, en 

noviembre del 2000, record6 al Estado argentino que: "Las violaciones graves de los 

derechos civiles y politicos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante 

todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para Iograr el 

enjuiciamiento de sus autores." 64 

La tortura y la desaparici6n forzada son per se crlmenes internacionales. ASI mismo, la 

praetica sistematica 0 a gran escala de la ejecuci6n extrajudicial, la tortura, la 

desaparici6n forzada, las persecuciones por motivos polfticos, entre otros actos, 

constituyen un crimen intemacional calificado, a saber, un crimen de Iesa humanidad. 

Sonestas conductas, precisamente, a las que se refieren, entre otras, el Artlculo 15 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolIticos, el Articulo 7 del Convenio Europeo 

para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las libertades Fundamentales y eJ 

ArtIculo 9 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Hurnanos." 

LaCorte Interamericana en el caso Barrios Altos consider6 que: 

"de la manifiesta incompatibilidad entre las Jeyes de auto amnistia y la Convenci6n 

Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos 

juridicos y no pueden seguir representando un obstaculo para la investigaci6n de los 

hechos [. ..] ni para la identificaci6n y el castigo de los responsables, ni pueden tener 

igual 0 similar impacto respecto de otros casos de violaci6n de los derechos 

consagrados en la Convenci6n acontecidos en Peru.1166 

64 Imprescriptibilidad de los crimenes de lesa humanidad versus irretroactividad de la ley penal: un faIso 
dilema, Federico Andreu-Guzman, Comisi6n Intemacional de Juristas. 

85 Imprescriptibilidad de los crimenes de Iesa humanidad versus irTetroactividad de la ley penat un falso dilema,
 
Federico Andreu-Guzman, Comisi6n Intemacional de Juristas
 
85 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Caso Barrios Altos
 
(Chumbipuma Aguirre yotfDs vs. Peru), parrafo 44.
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CAPiTULO IV 

6. Definici6n contenida en eI COdigo Penal guatemalteco, Decreto 17-73 

"Articulo 201 Ter. Adicionado por el articulo 1 del decreta 33-96, el cual queda est: 

desaparici6n forzada, comete el delito de desaparici6n forzada, quien por orden, con la 

autorizaci6n 0 apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la 

Iibertad a una 0 mas personas, par motivos politicos, ocultando su paradero, negandose 

a revelar su destine 0 reconocer su detenci6n, as! como el funcionario 0 empleado 

pUblico pertenezca 0 no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, 

apoye 0 de la aquiescencia para tales acciones. 

Constituye delito de desaparici6n forzada, la privaci(m de Ia Iibertad de una 0 mas 

personas, aunque no medie m6vil politico cuando se cometa por elementos de los 

cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando ectue« 

arbitTariamente 0 con abuso 0 exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de 

desaparici6n forzada, los miemoto« 0 integrantes de grupos 0 bandas organizadas con 

fines terroristas, insurgentes, subversivos 0 con cualquier otTo fin delictivo, cuando 

cometan plagio 0 secuestro, participando como miembros 0 colaboradores de dichos 

grupos 0 bandas. 

EI delito se considera permanente en tanto no se Iibere a la v!ctima. 

EI reo de desaparici6n forzada sera sancionado con prisi6n de veinticinco a cuarenta 

enos. Se impondra la pena de muerte en lugar del maximo de prisi6n, cuando por 

motivo u ocasi6n de la desaparici6n forzada, la victima resultare con lesiones graves 0 

gravfsimas, trauma psfquico 0 psicol6gico permanente 0 falleciere" 

6.1. Tipificaci6n 

De la anteriordefinici6n se pueden sustraerlas siguientes condiciones: 

los autores deldelito pueden ser: 
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a) Quien por orden, con la autorizaci6n 0 apoyo de autoridades del Estado 

b) EI funcionalio pUblico 0 empleado publico que pertenezca 0 no a los cuerpos de 

seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye 0 de la aquiescencia para tales 

aceiones 

c) Elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, en ejercicio de su cargo 

d) Los miembros 0 integrantes de grupos 0 bandasOfganizadas 

e) Los colaboradores de dichosgrupos 0 bandas 

La lista anterior se hace extensa y permite incluir a miembros, integrantes y 

colaboradores de grupos 0 bandas organizadas, cuando se ha considerado que es un 

crimen de Estado y su finalidad es eliminar a opositores poHticos. Los grupos 0 bandas 

organizadas no son suletos de derecho internacional por 10 que no se les puede 

responsabiHzar desde esta esfera. AI referirse a grupos 0 bandas organizadas se esta 

frente a otro tipo de delito como por ejemplo, el secuestro. Los particulates que 

pertenezcan a un grupo armadose encuentran al margen de fa ley. 

Dada la complejidad en la cornlslon del delito, resulta practicamente imposibleque sea 

una misma persona la que reaHza todos los actos necesarios para su consumaci6n y es 

especialmente relevante cuando se trata de tipificar la desaparici6n forzada como delito 

grave y atroz. Si al momento de legislar no se toma en cuenta que es casi imposible 

queuna sola persona cometa el delito, que obligadamente exige la partlctpacton de mas 

sujetos, se corre el riesgo de que sea inasequible sancionar a una persona por este 

crimen, puesto que su conducta en espectnco no cubre todos los elementos del tipo 

penal. 

Se ha demostrado a fraves de diversas experiencias que para ejecutar este delito, se 

ha necesitadode la intervenciOn de varioe sujetos, que han respondido de acuerdo a fa 

polltica represiva establecida, no solamente una banda 0 grupo organizado, sino toda 

una infraestructura con cadenas de mando, ast el que realiza fa detenci6n no es 

necesariamente eJ encargado de ejercer un interrogatorio, 0 no es el mismo sujeto que 

someta a la vlctima a tratos crueles e inhumanos, este ultimo aetna por orden de otro y 

asl observamos que son muchos los implicados y va adquiriendo una complejidad 

mayor. Lo anterior qued6 de manifiesto con la inclusiOn de la nota al pie numero 
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veintitres en los elementos de los crfmenes del Estatuto de la Corte Penallnternacional 

que senata que, "dado el cerecte« complejo de este crimen, se reconoce que en su 

comisi6n participara norma/mente masde un autor con un prop6sito de/ictivo coman',67 

En los diversos casos de desaparici6n forzada, tramitados ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, se dan a conocer las torturas y vejaciones que viven las 

vfctimas de desaparici6n, las cuales muchas veces terminan con la muerte de la 

persona desaparecida y el ocultamiento de sus restos." 

EI m6vil segun esta definici6n, puede ser: 

a) Por motivos politicos 

b) Con fines terroristas, insurgentes, subversivos 0 con cualquier otro fin delictivo 

La experiencia a nivel mundial ha demostrado que el defito de desaparici6n forzada es 

imputable al Estado, que se ejecuta como parte de un plan 0 polftica organizada que 10 

lieva a considerar como de lesa humanidad. Cuando el C6digo Penal guatemalteco 

menciona otros fines como terroristas, insurgentes, subversivos 0 cualquier otro fin 

delictivo, vuelve de manera extrana a generalizar y colocar al delito de desaparici6n 

forzada como un delito comun, yeste por su especificidad no puede quedar dentro de 

esta clasiflcaci6n general. AI incluir: cualquier otro fin delictivo, se esta dejando 

abierta la posibilidad para desnaturalizar el tipo penal en el que el delito ha sldo 

perpetrado por miembros que ostentan eI poder politico y preconciben una poHtica 

represiva. 

Aspecto relevante y tratamiento especial merece la frase cuando comelan plagio 0 

secuestro, que desafortunadamente se ha incluido como parte de la definicion, 

aunque existen similitudes entre el secuestro y la desaparici6n forzada, pueden 

estabtecerse clararnente las diferencias. Tradicionalrnente el secuestro encierra fines 

econornlcos u otros diversos como un fin publicitario, un beneficia 0 utilidad, se actaa 

por cualquier otro motivo, en la desaparici6n forzada se oculta a Ia persona, se niega 

67Vease PCNICCI2000/1/Add.2. Elementos de los Crimenes. Articulo 71) i) Crimende lesahumanidad da 
desaparici6n forzadade personas 
68Vease, Corta IDH, CasoBlake Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de enerode1998, Selie C, No. 36 
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cualquier informaci6n acerca de su paradero. Para comprender 10 anterior se transcribe 

eI Articulo 201, del C6digo Penal, reformado por el decreta 14-95, del Congreso de la 

Republica, que se refiere al delito de secuestro: 

"Reformado per eI articulo 1 Decreto 81-96, eI cual queda asi: Plagio o5ecuestro. A 

los autores materiales 0 intelectuales del delito de plagio 0 secuestro de una 0 mas 

personas con el propOsito de Iograr rescate, canje de personas 0 la toma de cualquier 

decisi6n contraria a la voluntad del secuestrado 0 con cualquier otro prop6sito similar 0 

igual, se Ie aplicara la pena de muerte y cuando esta no pueda ser impuesta, se 

aplicara prisi6n de veinticinco a cincuenta eno« En este caso no se apreciara, ninguna 

circunstancia atenuante. 

Los c6mplices 0 encubridores seran sancionados con pena de veinte a cuarenta anos 

de prisi6n. 

A quienes sean condenados a prisi6n por el delito de piagio 0 secuestro, no podra 

concederseles rebaja de pena parninguna causa." 

EIarticulo en menci6n establece claramente el fin del plagio 0 secuestro: 

a) Iograr rescate; 

b) intercambiar personas; 

c) adversar fa votuntad de fa vlctJma; 

d) cualquier otro fin parecido 0 igual. 

En esta definiciOn es importante resaftar que no se incluye eI punta central del 

secuestro que es la conducta de privar de la Iibertad a una persona, pero este debe ser 

parte de otro analisis. 

6.2. Diferencias entre el secuestro y la desaparici6n forzada 

};>	 Para efectos comparativos tanto en el secuestro como en la desaparici6n forzada se 

da la privaci6n de la Iibertad, pero 10 que sustancia la diferencia es el prop6sito. EI 

secuestro se realiza regularmente a traves de bandas organizadas cuyo fin principal 

es obtener dinero en forma rapida, 10 que en los uftimos arios ha dado lugar a 
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convertirlo en una verdadera industria. Se ejecuta para obtener un rescate 0 pago 

en dinero, hay comunicaci6n por parte de los secuestradores con la familia de la 

vlctima y se adjudican el hecho. EI caracter extorsivo del secuestro implica algun 

grado de certeza sobre la vida de la vfctima as! como el suminlstro de algun tipo de 

informaci6n sobre ella. 

» La desaparici6n forzada no se ejecuta para obtener un pago econ6mico, no tiene 

como fin principal la extorsi6n, la intenci6n es evltar que la persona sea rescatada, 

ocultar su paradero, la negaci6n de su destino 0 el reconocimiento de su detenci6n, 

generar incertidumbre absoluta e indefinida, destruir cualquier evidencia que pueda 

delatar la comisi6n del delito, no existe ningun tipo de comunicaci6n con la familia, 

se negara en todo momento la ejecuci6n del hecho, hay ausencia de toda 

informaci6n sobre la situaci6n de la vlctima, consecuentemente se niegael accesoa 

los mecanismos legales de protecci6n de los derechos individuales. 

» En el delito de secuestro el sujeto activo siempre sera un particular, no exlste 

autorizaci6n 0 apoyo por parte del Estado, por eI contrario los plagiarios 0 

secuestradores desaffan a la autoridad para causar dano a la v!ctima, para obligar 

tantoa la familia como a la autoridad a comportarse de acuerdoa sus intereses. 

»	 En el delito de desaparici6n forzada el sujeto activo es un funcionario 0 empleado 

pUblico 0 un particular con aquiescencia del Estado impHcando una acci6n 

deliberada que tiene como objetivo permitir 0 facilitar la desaparici6n de la vlcnrna, 

La gravedad y complejidad del deUto de desaparici6n forzada hacen imposible que Ia 

conducta se realice por omisi6n. 

»	 La desapariciOn forzada es un delito de Iesa humanidad, desarroHado en el capitulo 

anterior. EI secuestro es un delito comun, 

» En eI delito de secuestro la probabilidad de que la victima pueda sobrevivir es 

considerable, mientras que en la desaparici6n forzada esta probabilidad se 

desvanece, es casi inexistente. 
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~	 La desaparici6n forzada se distingue del secuestro en que, si bien ambas suponen 

la privaciOn de libertad fisica, en este no se necesita la negaciOn de la detenclon 0 

de dar cuenta del paradero de la persona, elemento determinante en la 

desapariciOn. Adernas, eJ hecho de producirse la muerte 0 la tortura en la persona 

del desaparecido, viene a ser una concurrencia real de uno 0 mas delitos, con 

autonomfa respecto al tipo de la desapariciOn forzada. 

~	 En la desaparici6n forzada de personas, es el Estado mismo quien se convierte en 

denncuente, al violar eJ ordenamiento jurrdico intemacionaJ que 10 obJiga a ser 

garante de los derechos civiles y politicos de los individuos. 

A continuaci6n un cuadro i1ustrativo: 
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SECUESTRO 

~ M6vil econ6mico 

~ Alguna certeza de vida de la vfctima 

~ Comunicaci6n con la familia 

~ AI cumplirse Ia exigencia del 

secuestrador, existe la posibilidad 

que la vfctima sea rescatada con 

vida 

~ EIsuieto activo es siempre un 

particular 

~ Delito comun 

~ No necesita la negaci6n de la 

detenci6n 

-
\~~\~S JUl'ffa,
r}~ ",I'!'\ CAj:/(Co'~ 
~ <J- 'c 
~{? 

Co	 -- 

( ~ ~ SECRETAh:A 

Gil " ~~f6mala. C·-
DESAPARICION FORZADA 

~ M6vil politico 

~ Se ignora totalmente su condici6n 

~ No hay ningun tipo de comunicaci6n 

~ No hay informaci6n, se elimina toda 

evidencia del hechocometido, en
 

la mayorfa de casos el
 

desaparecido es ejecutado
 

~	 EIsuieto activo pertenece 0 actua 

con consentimiento del Estado 

~ Delito de lesa humanidad 

~ La negaci6n del hechoes un 

elemento determinante 

6.3. Incongruencias 

~	 Se senata en la definici6n que: se comete el delito de desaparici6n forzada cuando 

se privare de la libertad a una 0 mas personas, pero debe quedar plenamente 

establecido que se consuma un delito par cada persona desaparecida, si el suieto 

activo intervino en mas de una desaparici6n forzada respondera par cada una de 

elias, al incluirse varios sUjetos pasivos se corre el riesgo que el sUjeto activo sea 

juzgado par un solo crimen y no par cada desaparici6n forzada en la que haya 

participado. Asimismo trae como consecuencia la imposici6n de una sola pena, que 

resultarfa inclusomas benigna par desaparecer a mas de una persona. 
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)	 Cuando se incluye miembros 0 integrantes de bandas 0 grupos organizados con 

cualquier fin delictivo, se incorpora un eJemento ajeno a ~a flgura delictiva aut6noma 

de desaparici6n forzada, la esoeclrlcldad de este delito se caracteriza por la 

autorizaci6n, apoyo 0 aquiescencia del Estado, por la partcutar situaci6n de estado 

de indefensi6n en que la vlctlma de desaparici6n forzada se encuentra al tratarse 

de un hecho perpetrado por agentes estatales 0 paraestatales. 

)	 Cuando se incluye eI termino plagio 0 secuestro, se desnaturaliza el tipo penal y se 

pretende solapaoamente, reoucirlo a un delito cornun, posiciOn que no es acertada 

atendiendo a la complejidad del delito. 

)	 La poslcion del Iegislador imponiendo la pena de muerte, 0 en su caso una pena 

mayor, al deltto de secuestro, da mayor relevancia y gravedad a este, que al delito 

de desaparici6n forzada, ignorando su caracteristica de crimen de Iesa numanldad, 

que constituye una violaci6n multiple y continuada de numerosos derechos 

reconocidos por todos los Estados, y que en el caso de Guatema~a se ha cometido 

en forma sistematica y generalizada por 10 que debe considerarse como un crimen 

contra la humanidad. Apartandonos del simboHsmo en reconocer esta caracteristica, 

posibilita Que cuando es una practlca sistematica se considere un delito 

imprescriptible, con la posibilidad de ser perseguido par organismos de derecho 

penal internacional 0 de otro pais en aplicaci6n del principia de jurisdicci6n universal. 

Se debe insistir que la desapariciOn forzada es un delito mucho mas complejo. 

)	 Que ta pena de muerte se impone en la desaparici6n forzada cuando resultaren 

Iesiones graves 0 gravisimas, trauma psiqutco permanente 0 fa lleciere, cuando se 

ha determinado que es casi nulo, par no decir inexistente, que la victima aparezca. 

AI respecto es preciso p1antearse la siguiente interrogante i,Que persona que ha 

side victima de ~a privaci6n de Itbertad no ha side objeto de al menos uno de los 

danos que se senalan? 

)	 La definici6n incluida en e~ C6digo Penal guatemalteco, si bien es cierto incluye la 

mayoria de elementos agrega otros mas que no forman parte del tipo. dando lugar a 
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confusiones e interpretaciones diferentes. En la elaboraci6n de los tipos penales <ilemala, c· 

imprescindible emplear termlnos exactos y de un solo signifICado, que senalen con 

claridad las conductas punibles, aplicando el principio de legalidad penal, 10 que 

implica una real descripci6n de la conducta imputada, que permita establecer sus 

elementos y apartarla de otras conductas establecidas en la regulaci6n legal. 

~	 Es necesario un desglose de los elementos fundamentales que no permitan 

apartarse de las definiciones que se establecen en los tratados de los que 

Guatemala es parte, para penalizar esta conducta internamente. La desaparici6n 

forzada como la tortura, son actos violatorios de derechos humanos y cuentan con 

un tratado internacional dedicado exclusivamente a su sanci6n penal. 

~	 Cuando en el derecho interno se incluyen y establecen crimenes internacionales, no 

se necesita realtzar una evaluaci6n del bien juridico tutelado, pues este ya se 

encuentra establecido, por 10 tanto no esta sujeto a discusi6n 0 modificaci6n, 10 que 

se necesita as protegerlo de acuerdo a normas de derecho internacional. 

~	 Esta definici6n no incluye la tentativa de comisi6n. La norma deberia prever el 

castigo no s610 para aquellos que lograron consumar el deltto, sino para quienes 10 

intentaron y no 10 pudieron consumar. 

6.4. Caso Cusanero 

Felipe Cusanero Coj, acusado de seis delitos de desaparici6n forzada durante los aries 

de 1982 a 1984, en la aldea Choatalum del municipio de San Martin Jilotepeque, 

departamento de Chimaltenango fue condenado a ciento cincuenta anos de prisi6n 

inconmutables. Este caso tiene especial importancia debido a que es el primero en 

condenar a una persona por fa comisi6n de este delito. Se incluye este apartado en eI 

cual se citan ciertos parratos de la sentencia emitida por el Tribunal de sentencia Penal, 

Narcoactividad y Dentos contra at Ambiente en la causa 26-2006, oflCial IJI, con el 

objetivo de comentar algunos aspectos relevantes, que obligadamente llevaran a 

confirmar algunas de las ideas planteadas en los capitulos anteriores: 
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"Que para el Tribunal se probaron los elementos que dan vida al tipo penal de 

Desaparici6n Forzada, ya que el acusado fue pJenamente identificado por los testigos 

como comisionado miJitar, quien ostentaba poder sobre la comunidad al punta que 

lJevaba control de salida y entrada de las personas en la aldea, con el apoyo de 

autoridades del Estado que en la eooce del conflicto armado fue el Ejercito de 

Guatemala, colaboro directamente en /levar a algunos de los agraviados directamente 

al destacamento mi/itar que funcionaba en la aldea, entregfmdolos a soldados y luego 

rindiendo un informe en dicho destacamento miJitar y otros casos de haber sefJalado 

directamente a la persona para que soJdados Ie privaren de la Jibertad a los agraviados, 

ocultando despues eI paradero a sus fami/iares, negandose en reiteradas ocasiones a 

proporcionar informacion acerca del destine de estos, hasta el dfa de hoy siendo este el 

caracter permanente de esta figura deJictiva. La Convenci6n Interamericana sobre 

Desaparicion Forzada de Personas, en su articulo II, define la desaparicion forzada 

como la privaci6n de la liberlad a una 0 mas personas, cuaJquiera que fuere su forma, 

cometida por agentes del Estado 0 por personas 0 gropos de personas que actUen con 

la autorizaci6n, el apoyo 0 la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

informacion 0 de la negativa a reconocer dicha privaci6n de Jibertad 0 de informar sobre 

el paradero de la persona, con 10 cual se impide eJ ejercicio de los recursos legales y de 

las garantias procesales pertinentes u
• 
69 

Del parrato anterior se deducen varios elementos, uno de ellos es el hecho de 

establecer que el acusado tenia Ia caUdad de comisionado mmtar, es decir actuaba con 

el consentimiento de las autoridades del Estado, en este caso con autorizaci6n del 

Ejercito de Guatemala. otro elernento es Ia negaci6n de la informacion, ~ acusado 

jamas accedi6 0 colabor6 para establecer et paradero de estas personas y se podrla 

pensar incluso que probabtemente tambien este ignoraba, ya que consta en los autos 

que los testigos presenciaron en muchos de los casos c6mo el acusado Uegaba a traer 

a sus casas a las victimas, los IIevaba al destacamento militar 0 simpJemente con un 

grupo de soldados senalaba a la persona, con lo que se evidencia que en una 

69 Sentencie C-26-2000. Of.lll, emitida por eJ Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra elAmbiente, de fecha 7 de septlem.bre d.eI. anD2009, pSg. 89 
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desaparici6n forzada no soIamente es una persona la que participa, son varias las que 

ejecutan en diferentes etapas para que este delito sea consumado. 

Otro elemento que destaca es la permanencia en el tiempo del delito, mientras se 

desconozca eI paradero de las victimas es imposible que el delito desaparezca y al 

respecto el tribunal argumenta: 

"Que en el presente caso que nos ocupa de su analisis, la defensa tecmce del 

procesado FELIPE CUSANERO COJ argumenta que cuando ocurrieron los hechos 

intimados a su patrocinado la norma que regula la figura delictiva de la Desaparici6n 

Forzada contenida en el articulo 201 Ter del C6digo Penal no seencontraba vigente por 

10 que la misma no se puede aplicar en forma retroactiva ya que esto viene a vulnerar eI 

principia de legalidad contenido en el articulo 1 del mismo cuerpo legal. Esta situaciOn 

es digna de ser analizada de acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho para 

poderIo apreciar en forma objetiva y realizar una valoraciOn conforme a nuestro 

ordenamiento juridico penal vigente y conforme a los instrumentos intemacionales 

ratificados por el Estado de Guatemala. Que la apreciaciOn de los hechos que 

configuran el caso y la valoraci6n de las diferentes circunstancias juegan un rol 

importante para Iograr la soluci6n jurfdicamente correcta, el Juez se convierte en 

analista del derecho y no se trata de aplicar la letra muerta de los C6digos, sino que se 

trata de aplicar la l6gica de 10 razonable, la exper;encia y la Psicologia del juzgador para 

resolver los hechos que Ie son sometidos a su conocimiento 0 sea que esta es 

realmente su funci6n: interpretar las normas y aplicar/as conectemente a los hechos 

tacticos. Que cuando se invoca una circunstancia como la alegada por la defensa no 

s6/o en sus conclusiones sino dentro del mismo debate oral y pUblico al plantear 

inconstitucionalidad en caso concreto que lIev6 al pronunciamiento de la Corte de 

Constitucionalidad en sentencia de fecha siete de julio del comente aifo la cual conociO 

en aPe'acron del auto dictado per este Tribunal con fecha veinticinco de marzo del des 

mil ocno, la cual declaraba sin lugar el incidente de inconstitucionalidad de la ley en 

caso concreto del articulo 201 Ter del C6digo Penal: compartiendo este Tribunal 10 

considerado por este alto 6rgano de control constitucional en el sentido el reproche a 

esta normativa ordinaria se refiere a que el delito se considera permanente en tanto no 

se libere a la victima (. ..) AI respecto menciona que cabe acotar que doctrinariamente 
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se utiliza el terminG delito permanente para hacer alusi6n a una conducta mediante la 

cual se crea una snuaciOn juridica que perdura en determinado tiempo; se conserva la 

noci6n de unidad de acci6n, pues no deja de existir un solo delito por la circunstancia 

de que la eccion tipica se venga repitiendo 0 sucediendo en el tiempo. Ycita (DIEZ, 

Jose Luis/Gimenez Salinas, Esther (coordinadores). Manual de Derecho Penal 

Guatemalteco-Parte General- Artemis Edinter, S. A. (2001. Pag. 499). Es decir, aquella 

acci6n entendida como (mica en su tipo, pero con la partieularidad de ser duradera 

(privar de Iibertad, retener, asociarse, etc.) yademas, dependiente, en fa totalidad de su 

ejecucion, de la voluntad del sujeto activo. Ello impliea, par ende que tooos los 

momentos de su duraci6n pueden ser considerados consumaci6n, por 10 que constituye 

una dilaci6n 0 duraci6n en el tiempo del estado mismo de la consumaci6n. Y Cita 

(CAIROLl, Milton. Curso de Derecho Penal Uruguayo. FCU.1990. pag. 152). Que el 

tras/ado de tales conceptos al tipo penal que ocupa el examen de menta explica el 

caracter permanente con el que figura aquel en la legislaciOn guatemalteca y porque no 

entrafJa retroactividad en su aplicaci6n. La desaparici6n forzada puede haber inieiado 

con antelaci6n a la entrada en vigencia de la norma que la describe como ilfcna y 

penable, pero aquel cerscter -recogido en el texto legal por ser intrinseco a su 

naturaleza- supone, en caso de persistir aquella situaci6n factica queda inmersa dentro 

del alcance temporal de la ley, es decir relevante en funci6n de determinar si es 

penalmente perseguible dicha conducta no es cuando empez6, sino cuando ha 

terminado de prOOucirse. Que de necno. vale destacar que el caracter permanente con 

el que aparece tipificada la desaparici6n forzada en el C6digo Penal se encuentra en 

consonancia con el contenido de la convencion Interamericana Sobre Desaparici6n 

Forzada de personas ratificada par Guatemala el veinticinco de febrero del dos mil, en 

cuyo articulo /I aparece dispuesto: "los Estados partes se comprometen a adoptar, con 

a"eglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas Iegislativas que fueren 

necesarias para tipificar como delito la desaparici6n forzada de personas y a imponerle 

una pena aprop;ada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito sera 
considerado como continuado 0 permanente mientras no se establezca el destino 0 

paradero de la victima (...) Conteste con ello, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha afirmado en su jurisprudencia que la desaparici6n forzada de personas 

constituye, salvo la existencia de prueba en contrario, un delito de caracter permanente 
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y continuado, que como ello indica, y valga la pena la redundancia, a(m hoy se esta 

cometiendo (sentencia de veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y ocho y dos 

dejulio de milnovecientos noventa y seis, dictadas con ocasi6n de los casos Velasquez 

Rodriguez y Blake Vrs. Guatemala, respectivamente). Concluyendo que el hecho que el 

legislador haya fijado la permanencia como un elemento constitutivo del delito de 

desaparici6n forzada no se traduce en Iesi6nal principia de iffetroactividad entronizada 

en el artIculo 15 de la Constituci6n Polltica de la RepUblica, por cuanto la continuidad 

en el tiempo inherente a tal acci6n del ambito temporal de validez del precepto que Ie 

regula, pese haber podido tener origen en un momenta anterior." Analisis doctrinario 

hecho por este alto 6rgano de control constitucional que ha sostenido este Tribunal 

desde el inicio del presente debate, ya que su actuarfue cuestionado desde el inicio del 

debate oral y pUblico per parle de fa defensa del acusado en el sentido que no 

pootemos entrar a conocer un debate oral y publico por los hechos intimados al 

acusado dentro de fa platafOrma factica, porque se estarla vulnerando eI principia de 

legalidad y de irretroactividad de te ley, planteamiento que no fue acogido por este 

Tribunal y que fue respaldado por la Honorable Corte de Constitucionalidad dentro de la 

sentencia mencionada, 0 sea que este tribunal al dar por acreditados y probados los 

hechos intimados al acusado y encuadrar su conducta en el tipo penal, 10 hace con total 

apego a nuestro ordenamiento penal vigente y especialmente en observancia a los 

instrumentos internacionales que regula el caracter permanente de este illcito penal no 

desde la perspectiva de aplicaci6n retroactiva de una norma sino quepor el contrario, la 

normacobra vigencia desde que ingres6 al catalogo de delitos que contempla el COdigo 

Penaly sus reformas, pero 10 especialde esta Figura delictiva es la permanencia sobre 

eI desconocimiento del paradero de fa vlctima existiendo continuidad en su 

consumaci6n mientras esta circunstancia subsista en el tiempo, circunstancia que fue 

debkJamente probada durante el desarrollo del debate oraly pUblico, ya que hastahoy 

dla el acusado se ha negado a proporcionar datos del paradero de las vlctimas a sus 

familiares. En todo caso, si bien el principia de /egalidad penal, reconocido en el 

articulo 17 de la Constituci6n Polltica de la RepUblica de Guatemala, incluye entre sus 

garant/as la de la Lex previa, segun la cualla norma prohibitiva debera ser anterior al 

hecho delictivo, en el caso de delitos de naturaleza permanente, la ley penal aplicable 

no necesariamente sera la que estuvo vigente cuando se ejecut6 el delito. La garantla 
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de la ley previa consiste en la necesidad de que, al momento de cometerse el delito, 

este vigente una norma penal que establezca una determinada pena. As/, en el caso 

de de/itos instantaneos, la ley penal aplicable sera siempre anterior al hecho delictivo. 

En cambio, en los delitos permanentes, pueden surgir nuevas normas penales, que 

seran aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin que ello signifique 

aplicaciOn retroactiva de la ley penal. Tal es el caso del delito de desapariciOn forzada, 

el cual, segun el articulo /1/ de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n 

Forzada de Personas debera ser considerado como defito permanente mientras no se 

establezca el destino 0 paradero de la vfctima.,,70 

Se puede establecer que 10 argumentado por el Tribunal, tiene sus fundamentos en 

instrumentos internacionales en donde uno de los elementos esenciales es eI de la 

permanencia en el tiempo que 10 hace aun mas grave y que sin duda alguna el abuso 

del poder se hace latente al extremo que se connnua negando la informacion. 

6.5. Propuesta de reforma al Articulo 201 Ter del C6digo Penal guatemalteco 

Como ya se ha mencionado antes, la definicion de desaparielon forzada en el C6digo 

Penal, es demasiado extensa. En la doctrina internacional este crimen se define de 

acuerdo a sus efectos, 10 que permite diferenciarla del plagio 0 secuestro cuyos fines 

son de naturaleza muy diferente a los perseguidos en la desapanclon forzada. La 

aparente confusi6n en la que incide el Iegislador guatemalteco hace diffcil fa 

comprensi6n de estos defitos aut6nomos diferentes, con caracterfsticas singulares. 

Despues de haber enumerado las incongruencias y los problemas que plantea la 

definicion plasmada en et C6digo Penal guatemalteco, a continuaci6n se p1antea una 

propuesta de reforma al Articulo 201 Ter: 

70Sentencia C-26-2006. Of.Ill, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente, de fecha 7 de septiembre del afio 2009. Pags.I 01, 102, 103, 104 Y105. 
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"Cometen delito de desaparici6n forzada los funcionarios 0 empleados pobncos que 

ordenen, autoricen, apoyen 0 den la aquiescencia para tal acci6n, perlenezcan 0 no a 

los cuerpos de seguridad del Estado, los elementos de los cuerpos de seguridad del 

Estado estando en el ejercicio de su cargo, los particulares con orden, autorizaci6n 0 

apoyo de autoridades del Estado, que privaren en cualquier forma de su Iibertad a una 

persona, ocultando su paradero, negandose a reve/ar su destino 0 reconocer su 

detenci6n. 

Si a consecuencia de estos actos la victima resultare con lesiones graves 0 gravisimas, 

trauma psfquico 0 psicol6gico permanente 0 fa/leciere, se impondra la pena maxima 

prevista en el de/ito de secuestro. 

EI delito es considerado permanente en tanto no se Iibere a la vfctima. 

Cuando se trate de una practica sistematica, este delito es considerado de lesa 

humanidad y no esta sujeto a prescripci6n. 

£1 acusado que haya contribuido efectivamente a la reaparici6n con vida de la persona 

desaparecida 0 haya permitido esclarecer casos de desaparici6n forzada 0 identificar a 

los responsables de una desaparici6n forzada, la pena a imponer sera la misma 

aplicable al secuestro reducida en una tercera parte. 

se considera victims a toda persona ffsica que haya sufrido un perjuicio directo como 

consecuencia de la desaparici6n". 

Con la anterior propuesta se persigue no solo cumplir con las normas de derecho 

internacional establecidas, ademas que este plenamente conceptualizado, de manera 

que permita la persecuci6n penal efectiva. Tambien se incluye en la propuesta una 

circunstancia atenuante que tendria como principal objetivo, obtener informaci6n que de 

otra manera ba]o las circunstancias tan diffciles de investigaci6n no se poena recabar. 

Por otro lado es importante tambien que se pueda incluir como victimas a la familia del 

desaparecido y obtener el derecho de restituci6n tan necesario en un pais como el 

nuestro con tanta gente afectada pareste tipo de delitos. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 EI deHto de desaparici6n forzada, tal y como se encuentra regulado en el Articulo 

201 Ter, del C6digo Penal guatemalteco. es confuse y extenso, incluye 

elementos que no corresponden al delito como tal y que no forman parte del 

tipo, dando lugar a confusiones e interpretaciones diferentes. En la elaboraci6n 

de los tipos penales es imprescindible emptear terminos exactos y de un solo 

significado,que senalen con claridad las conductas punibles. 

2.	 EI delito de desaparici6n forzada regulado en el Articulo 201 Ter del C6digo 

Penal guatemalteco, permite diversas interpretaciones y no establece diferencias 

entre eI delito de secuestro y el delito de desaparici6n forzada que contiene 

elementos especiales. La desaparici6n forzada se distingue del secuestro en 

que, sl bien ambas suponen la privaci6n de Iibertad fisica, en este no se necesita 

la negaci6n de la detenci6n 0 de dar cuenta del paradero de la persona, 

e1emento determinante en la desaparici6n. EI heche de producirse la muerte 0 la 

tortura en la persona del desaparecido, viene a ser una concurrencia real de uno 

o mas delitos con autonomia respecto al tipo de la desaparici6n forzada. 

3.	 EI delito de desaparici6n forzada es un abuso continuo, en la figura de la victima, 

sujeto titular del derecho, se extiende a los familiares que sufren en el tiempo el 

dana de la ausencia del desaparecido cuya suerte no se esclarece y la 

impunidad de los autores que no comparecen ante la justicia. EI Estado mismo 

se convierte en delincuente, al violar eI ordenamiento juridico intemacional que 10 

obliga a ser garante de los derechos civiles y politicos de los individuos 

4.	 Ef delito de desaparici6n forzada, es un defito que viola diversas garantfas 

constitucionales y neva inmerso la gran dificultad de investigar y obtener 

informaci6n para Jograr justicia pronta y cumpfida. EI hecho de producirse la 

muerte 0 la tortura en la persona del desaparecido, viene a ser una concurrencia 

real de uno 0 mas delitos con autonomia respecto al tipo de la desaparici6n 

forzada 
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5.	 EI delito de desaparici6n forzada, no es un delito comun, es un delito de Iesa el1lala, c· 

humanidad, que permanece en el tiempo, en tanto no se establezca eJ paradero 

de la victima. La situaci6n de indefensi6n en la que se encuentran las victimas 

por tratarse de un crimen perpetrado por agentes estatales 0 paraestatales es 

uncrimen esencialmente caracterizado por la incertidumbre de las victimas y per 

el hecho que todas las huellas son conscientemente borradas por los victimarios. 

Cuando el delito de desaparici6n forzada tiene un caracter generalizado 0 

sistematico adquiere la caracteristica de delito de lesa humanidad, se constituye 

en una grave transgresi6n de normas de Derecho Internacional Humanitario. 
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RECOMENDACIONES
 

1. EI Congreso de la Republica de Guatemala,	 por la facultad que tiene, debe 

modificar el delito de desaparici6n forzada regulado en el Articulo 201 Ter del 

COdigo Penal guatemalteco, de acuerdo a los elementos esenciales que 

correspondan, aplicando el principio de legalidad penal, 10 que implica una real 

descripci6n de la conducta imputada, que permita establecer sus elementos y 

apartarla de otras conductas establecidasen la regulaci6n legal. 

2.	 EI Congreso de la RepUblica de Guatemala, par la facultad que tiene, debe reformar 

el delito de desaparici6n forzada regulado en el Articulo 201 Ter del C6digo Penal 

guatemalteco, para permiUr una correcta interpretacion, sin utilizar indistintamente 

losrerminos secuestroy desaperlclon forzada como sin6nimos. Cuando se incluye el 

termino plagio 0 secuestro, se desnaturaHza el tipo penal y se pretende 

solapadamente reducirlo a un delito comun, posici6n que no es acertada atendiendo 

a la complejidad del dento. Es necesario eliminar los elementos que no forman parte 

del tipo para evitar confusiones e interpretaciones diferentes, hacer un desglose de 

los elementos fundamentaJes y no apartarse de las definiciones que se establecen 

en los tratados de los que Guatemala es parte, para penalizar esta conducta 

internamente. La desaparici6n forzada como la tortura, son actos violatorios de 

derechos humanos y cuentan con un tratado internacional dedicado exclusivamente 

a su sanci6n penal. Cuando en ef derecho interne se incluyen y establecen crlmenes 

internacionales, no se necesita realizar una evaluaci6n del bien jurfdico tutelado, 

pues este ya se encuentra establecido, par 10 tanto no esta sujeto a discusi6n 0 

modificacion, 10 que se necesita es protegerlo de acuerdo a normas de derecho 

internacional. 

3.	 EI Articulo 201Ter, delito de desaparici6n forzada del C6digo Penal guatemaIteco, 

debe ser reformado por el Congreso de la Republica, para inclulr eI derecho de 

restituci6n a las familias como vfctimas, ademas del desaparecido, e integrar la 

justicia retributiva para la convivencia pacifica y que no se suprima la acei6n 

sancionatoria. La reparacion integral del dario es un avance significaUvo en el 
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derecho intemacional asl como el derecho a la verdad que comprende la integridad 9rnala, C 

psicol6gica de los famiHares de la persona desaparecida. Una de las medidas para 

superar obstaculos es eliminar la competencia de la jurisdicci6n penal rnilitar y 

cualquier tipo de amnlstla, Las graves violaciones de derechos humanos cometidas 

por miembros de la fuerza publica no pueden ser consideradas como acciones u 

omisiones relacionadas con el servicio publico y por tanto deben ser investigadas y 

sancionadas por la justicia ordinaria. Las tecnlcas de investigaci6n que logren 

arrojar luz sobre este crimen deben implementarse en la recoJecci6n de informaci6n 

sobre el paradero de las personas desaparecidas 0 sus restos, como en la 

exhumaci6n y analisis de los cadaveres hal/ados, deberian cumplirse con la mayor 

discreci6n del caso para evitar la destrucci6n de evidencias por parte de los 

victimarios. 

4.	 EI delito de desaparici6n forzada, regulado en el Artlculo 201 Ter del COdigo Penal 

guatemalteco, debe ser reformado por el Congreso de la RepUblica, en relaci6n a la 

circunstancia atenuante, en la que el colaborador proporcione informaci6n que 

permita establecer el paradero 0 suerte del desaparecido y sea considerado al 

momenta de aplicar justicia. Toda persona con un interes Iegitimo tiene derecho a 

conocer informaci6n sobre la desaparici6n, la autoridad que realiz6 la privaci6n de 

Iibertad, fecha, hora y lugar donde se produjo la privaclon de Iibertad, la autoridad 

que controla 0 controlaba la privaci6n de Iibertad, el lugar donde se encuentra 0 se 

encontraba la persona prlvada de su Iibertad, fecha, hora y lugar de su liberaci6n y 

en caso de fallecimiento las circunstancias y causas de la muerte, asl como el 

paradero de los restos. 

5.	 EI Articulo 201 Ter, del C6digo Penal guatemalteco debe ser modificado, por el 

Congreso de la RepUblica para que el delito de desaparici6n forzada sea 

considerado un delito de Iesa humanidad y resaltar su imprescriptibilidad. 5u 

pracnca debe estar prohibida por atacar las bases de humanidad que sustentan el 

orden jurldico y es una norma de derecho internacional consuetudinario. 5i se 

practica en forma general y sistematica, es un delito de lesa humanidad, y como tal 

constituye un delito internacional. EI Estado de Guatemala, esta obligado a adoptar 

rnedidas que garanticen la no repetici6n de estos hechos. 
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