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Guatemala, 21 de septiembre de 2009. 

Licenciado Carlos Manuel Castro Monroy. 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis. 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Estimado Licenciado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, a la vez informarle que fui 
nombrada ASESORA DE TESIS del bachiller Ruben Dario Fuentes Cifuentes, de 
conformidad con la providencia emitida por la Unidad de Asesoria de Tesis el cuatro de 
agosto de dos mil nueve dentro del expediente 197-09; y en cumplimiento de la misma 
procedo a rendir el DICTAMEN QUE CORRESPONDE. 

Le informo que asesore el trabajo de Tesis del bachiller RUBEN DARia 
FUENTES CIFUENTES, la cual se titula "CONSIDERACIONES BAsICAS SOBRE EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL TRANSNACIONAL AMPARADO EN LA 

CONSTITUCIONALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPRENDIDOS 
EN TRATADOS INTERNACIONALES". 

Es de indicar que el contenido cientifico del trabajo es de caracter juridico, 

propiamente en el ambito del Derecho Constitucional. En el mismo se explica el fen6meno 
juridico causado por la constitucionalizaci6n de los Derechos Humanos contenidos en 
Tratados Intemacionales, tanto en Guatemala como en el derecho comparado y la 
aplicaci6n tecnica que ella implica. 

El trabajo en menci6n, llena los requisitos tecnicos que requiere una investigaci6n 
de tal magnitud, sehizo uso de los metodos cientifico, deductivo-inductivo e hist6rico, 

ademas de la correspondiente investigaci6n documental y compilaci6n de sentencias 

emitidas por la Corte de Constitucionalidad. 
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OjU;ina Jurltfica 
Licenciatfa !RJJsa Corea ae 'Batten. . 

~.'En el trabajo de tesis analizado el autor aporta una rama del derecho que . . .g~ .~ ..... .... 
novedosa en el sistema juridico guatemalteco pues implica la existencia d ~ '. i ho~l' ~ t 

fundamentales establecidos mediante tratados internacionales que se incorporan al'ler~ho' ,. 
guatemalteco con rango constitucional. Dicho extrema no necesita de los procedimientos 
ordinarios de reforma constitucional para ampliar la gama de Derechos Humanos ya 
consagrados en la Constituci6n garantizando asi que sean observados y protegidos ya que 
de no hacerlo, el Estado de Guatemala puede ser sujeto de sanciones internacionales. 

Se revis6 la redacci6n del trabajo, la cual es suficientemente tecnica, clara y precisa; 
no encontrando inconveniente alguno al respecto. En 10 concerniente a conclusiones y 
recomendaciones las mismas son coherentes con el contenido del trabajo de tesis analizado, 
identifican problemas y aportan soluciones practicas, Con respecto a la bibliografia cabe 
acotar que la misma complementa e ilustra correctamente el contenido del trabajo, siendo 
abundante. El trabajo de tesis incorpora graficas para ejemplificar la situaci6n expuesta en 
el contenido del mismo, las que se considera adecuadas. 

Sin embargo, la Asesora consider6 oportuno sugerir al Bachiller Ruben Dario 
Fuentes Cifuentes la modificaci6n del contenido general de los Capitulos I y II debiendo 
incluir en cada uno de ellos ejemplos relacionados con la legislaci6n guatemalteca; con la 
finalidad de tener una mejor 6ptica sobre el contenido desarrollado en la misma. 

En virtud de 10 expuesto, considero que el trabajo referido cumple con los requisitos 
que exige el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico; por 10 que emito 
DICTAMEN FAVORABLE, siendo entonces procedente ordenar se nombre al Revisor 
correspondiente. 

Sin otro particular mas que reiterarle mi estima. 

Lieeneiada Rosa A elia ~~lIeda de Batten. 
Abogada r No ria - c~a Activa 4155. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES 

Ciudad Universitaria, Zona 12 

UNIDAD ASESORlA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS .ruRiDICAS Y 
SOCIALES. Guatemala, seis de noviembre de dos mil nueve. 

Atentamente, pase al (a la) LICENCJADO (A) RAFAEL GODiNEZ BOLANOS, para 
que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante RUBEN DARiO 
J:UENTES CIFUENTES, Intitulado: "CONSIDERACIOJ\TES BA.SICAS SOBRE EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL TRANSNACIONAL AMPARADO EN LA 
CONSTITUCIONALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
COMPRENDIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES". 

Me permito hacer de su conocmuento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General PUblico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el 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 investigacion 
utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion cientifica de la 
misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el 
trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes". 

LIe. CA.L'-LJ'-I'IJ LT.Lr'll,~'JU 

JEFE DE LA UNI 

cc.Unidad de Tesis
 
CMCM/crla.
 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

1676· 
Guatemala, . FACULTAD DE CIENCIAS JUllIDICAS Y SOCIALES 

JORNADA MATUI1NA 2 de febrero del 2010. 
COORDINACION ACADEMICA 

Licenciado Marco Tulio Castillo Lutm.. 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis, 
Facultad de Ciendas Juridicasy Sociales, 

. Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Ciudad Universitaria 

Licenciado Castillo Lutin: 
Respetuosamente me refiero a la providencia de la Unidad a su dignocargo, 
fechada el seis de noviembre del dos mil nueve, que contiene mi designad6n 
como revisor del trabajo de tesis intitulado REL DERECHO 
CONSTITUOONAL TRANSNAOONAL AMPARADO EN LA 
CONSTITUOONALIZAOON DE LOS DERECHOS HUMANOS 
COMPRENDlDOS EN TRATADOS INTERNAOONALESR

, que present6 el 
estudiante RUBEN DARiO FUENTES OFUENTES, con el objeto de rendir el 
dictamen solicitado en los terminos siguientes: 

1) Antes de. referirme al tema de fondo, efectue revisi6n acostumbrada en el 
tesario del CIJUR, en donde no aparece ninguna tesis de licendatura que 
desarrolle este aspecto del campo juridico constitucional de Guatemala. 

2) Como resultado de la revisi6n del informe final y al conduir mi funci6n, 
salvo mejor opinion tecnica en contrario, considero que se rumple 
sufidentemente los requisitos sei\alados en el articulo 32 del Normativo para la 
Elaborad6n de Tesis de Ucenciatura en Ciendas Juridicas y Sociales, pues se 
utiliz6 la metodologfa y las tecnicas de investigad6n adecuadas, se diseno 
graficas, se analiz6 jurisprudencia constitucional guatemalteca y se interp 

. los datos obtenidos. La bibliografia utilizada es adecuada y suficiente. La 
condusiones y recomendadones son coherentes y consecuentes con 
contenido del informe. 

3) Con este trabajo, el autor hace una contribuci6n juridica a la elaboraci6 
te6rica del sistema constitucional guatemalteco. Y es que, al permitir 
adopci6n ininediata en su corpus iuris fundamental sin necesidad de reforma 

OFICINA206 SEGUNDO PISOEDIFICIO S-2, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, 
GUATEMALA, GUATEMALA 01012, CENTROAM~RICA TEL-FAX 24769927 

derechoimusac@omail.com 

e 
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UNIVERSIDADDE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

1676· 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

JORNADAMATUTINA 
COORDINACION ACADEMICA 

por el procedimiento sefialado en la propia Constitud6n, de nuevos derechos 
humanos 0 la innovad6n y ampliacion de los existentes y reconoddos legal 0 

jurispmdendalmente, comoresultado de la negociad6n internadonal a traves 
de tratados y.convenios internadonales, se esta adoptando esta via como up 
camino nuevo y por ende contemporaneo, hacia la transnacionalizacion de 
nuestro derecho constitudonal junto con otros Estados. La observanda 
obligatoria de 10que el Estado adopt6 soberanamente, 10convierte en sujeto de 
responsabilidades internadonales, en caso omita su respeto y cumplimiento. 

Se pone en evidencia en este caso, una de las nuevas formas globalizadas de 
crear y reconocer situadones economicas, sociales, culturales y politicas en el 
mundo, para darles forma jurtdica a traves de la legislatura internadonal, ahora 
con fuerza constitudonal De alii que sugiero la modificad6n del titulo de la 
tesis por el de: ....La constitudonalizad6n de los Derechos Humanos contenidos 
en tratados internadonales como punto de partida para el surgimiento del 
derecho constitudonal transnadonal." 

4) Con base en 10 anterior, opino favorablemente para que se autorice la 
impresi6n de la tesis presentada por el estudiante RUBEN vARia FUENTEs 
CIFUENTES, para que sea discutida y defendida en su examen publico de 
graduad6n profesional. 

el Godinez ~.an«;~ 

Colegiadol 
Revisor de tesis. 

OFICINA2068EGUNDO PI80 EDIFICIO 8-2, CIUDAD UNIVER81TARIA ZONA 12, 
GUATEMALA, GUATEMALA 01012, CENTROAr-..1ERICA TEL-FAX 24769927 

derechoimusaC@amail.com 



VNlVERSJDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES 

Ediflcio S- 7, Ciudad Universitaria 
Guatemala, Guatemala 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, uno de septiembre del afto dos mil once. 

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

(de la) estudiante RUBEN DARio FUENTES CIFUENTES, Titulado LA 

CONSTITUCIONALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN 

TRATADOS INTERNACIONALES COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EL 

SURGIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL TRANSNACIONAL. Artfculos 

31, 33 y 34 del Nonnativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 

Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico.

CMCM/sllh. 
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que hay mas de cien motivos para 

vivir. 
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La Constituclon Polftica constituye la norma suprema del ordenamiento jurfdi '~"~-'fl'itOdQ'~.;.l 
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Estado. A ella se adecuan todas las normas que 10 integran, e incluso determine el 

pararnetro para la interpretacion y validez de las mismas. Como norma fundamental, 

establece el plexo de derechos humanos mfnimos que cada Estado reconoce a sus 

habitantes. Sin embargo, tales derechos se perfeccionan y desarrollan con el transcurso del 

tiempo, rnaterializandose mediante tratados y convenios internacionales. Ante ello, las 

diversas asambleas constituyentes a 10 largo de Latinoarnerlca establecieron normas 

constitucionales de caracter progresivo que permiten incorporar los nuevos derechos 

fundamentales al ordenamiento jurfdico interno. Sin embargo, los constituyentes 

predispusieron que tales derechos se integraran al ordenamiento jurfdico cuando rnenos con 

rango constitucional, en algunos casos, e incluso con rango jerarquico supraconstitucional 

en otros. 

A traves del presente trabajo se propene la existencia de una novedosa, y 

consecuentemente, poco estudiada disciplina jurfdica denominada derecho constitucional 

transnacional. Dicha disciplina puede constituirse, entre otras formas, mediante el conjunto 

de derechos humanos contenidos en tratados internacionales; los que se incorporan con 

rango constitucional en diversos ordenamientos jurfdicos a la vez a 10 largo de 

t.atlnoamerica, incluyendo a Guatemala. De esta manera diversos Estados se obligan al 

unfsono a cumplir con los tratados internacionales que hayan ratificado; ampliando asf el 

plexo normativo en la materia, 10 que a su vez permite derivar el control constitucional de 

(i) 



--los derechos fundamentales hacia la jurisdiccion internacional, situacion jurfdi 2v~Jiit 
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factlcamente posible en el mundo globalizado moderno. ~ -- frt::r 
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EI cuerpo de la presente investlqaclon se integra con cuatro capftulos: el primero, 

comprende al derecho constitucional en general; un estudio breve del proceso de desarrollo 

constitucional guatemalteco y la referencia pertinente a la Constltuclon Polftica de la 

Republica de Guatemala de 1986, misma que rige hoy en la actualidad; en el capitulo 

segundo se estudia los tratados internacionales en general y los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en particular, edemas, se estudia la incorporacion de los 

tratados internacionales que consagran derechos fundamentales al ordenamiento jurfdico 

guatemalteco desde el punta de vista legIslativo y desde la perspectiva de la Corte de 

Constitucionalidad a traves de diversas resoluciones; en el capitulo tercero se desarrolla el 

estudio de la situaclon y posicion jurfdica de tales tratados en el derecho comparado, 

propiamente en America Latina, y el denominado bloque de constitucionalidad; finalmente, 

en el capftulo cuarto, se desglosa el contenido doctrinario que corresponde a la disciplina 

jurfdica propuesta: el derecho constitucional transnacional. Se describe entonces sus 

elementos esenciales, caracterfsticas propias, principios rectores y efectos comunes a varios 

Estados a la vez, tanto a nivel interno como a nivel externo. Durante el desarrollo del 

presente trabajo se utiliza los rnetodos cientfficos, deductivo-inductivo e hlstorlco, Ademas 

se acude a los trabajos doctrinarios de respetables juristas guatemaltecos y extranjeros, a 

las normas jurfdicas guatemaltecas vigentes y a la jurisprudencia constitucional 

guatemalteca con el objeto de establecer la innegable existencia del derecho constitucional 

transnacional. 

(ii) 



CAPITULO I 

1. EI derecho constitucional guatemalteco 

EI derecho constitucional comprende un conjunto de normas polftico-jurfdicas, principios, 

doctrinas e instituciones susceptibles de encasillarse en la rama publica del derecho. Por 

ende, su campo de estudio incluye el anallsls y la esquematlzaclon de las leyes 

fundamentales que definen al Estado representado por los organismos que ostentan el 

poder publico y su relacion con los particulares. Asimismo, su estudio abarca la forma de 

gobierno, la requlacion del poder publico y los derechos humanos vigentes en el territorio 

guatemalteco. Constituye entonces el pinaculo normatlvo-axtoloqico del sistema jurfdico, 

sirviendo como parametro para la jerarqulzaclon de leyes e inspirando la creacion de nuevas 

normas que concuerden con el contenido constitucional. 

1.1 Derecho constitucional 

Desde el punta de vista del derecho, es una disciplina jurfdica referente a la norma 

fundamental del Estado como pinaculo y base del ordenamiento jurfdico. "Su estudio abarca 

normas jurfdicas que afectan intereses publicos y privados, pretendiendo explicar a la 

Constltuclon a traves de la cornprenslon del sistema jurfdico en su totalldad."! No obstante 

10 expuesto, el derecho constitucional puede ubicarse en el campo polftico; puesto que se 

encarga del estudio del Estado desde la perspectiva de su origen, evoluclon, orqanizacion, 

1 Sanchez Bringas, Enrique. Derecho constitucional. Pag. 45. 

1 
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A) Definicion: Con base en 10 expuesto se puede definir al derecho constitucional 

desarrollando los elementos que 10 integran y los principios que 10 inspiran. Por 

consiguiente, se aportan algunas definiciones doctrinariamente aceptadas. Para Pablo A. 

Ramella, el derecho constitucional es una "Rama del derecho publico que estudia la 

orqanizadon del Estado y su funcionarniento.'? Del mismo modo, el jurista mexicano Manuel 

Ossorio define al derecho constitucional como "Rama del derecho publico que tiene por 

objeto la orqanizacion del Estado y sus poderes, la declaracion de derechos y deberes 

individuales y colectivos y las instituciones que los qarantizan.'? 

Jose Arturo Sierra Gonzalez particularmente considera que el derecho constitucional es: 

"Disciplina que estudia, sistematiza, describe y analiza los fenornenos del poder 

determinantes del funcionamiento de un sistema politico, sujetos a un ordenamiento 

normativo supremo. Su ambito no se limita al estudio puramente normativo-constitucional, 

sino que tamblen hace un estudio comparativo del orden politico real." Con ello se aprecia 

que " ...el derecho constitucional incluye premisas que marcan el desarrollo constitucional 

delimitando los poderes publlcos, estableciendo la estructura fundamental del Estado y 

sometiendo simultaneamente a su control a gobernantes y qobernados." EI profesor 

2 Ramella, Pablo A. Derecho constitucional. pag. 1.
 
3 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. pag. 300.
 
4 Sierra Gonzalez, Jose Arturo. Derecho constitucional guatemalteco. pag. 13.
 
5 Ibid. pag. 15.
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argentino Rafael Bielsa, citado por Alberto Pereira-Orozco indica a su vez que e~r!~~. ~1E
,'~ - -- .jt'':;:~t 

constitucional es: "Un conjunto de normas jurfdicas que organizan el Estado, deter~~los :'~:.~,f<» .r.J~"'.",;,,,, 

principios a los que debe ajustarse su funcionamiento y sefialan las garantfas y derechos de 

que estan asistidos todos los miembros de la comunidad politica." 

Por su parte, Enrique Sanchez Bringas define esta rama del derecho como la "Actividad 

cientffica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente, reguladora de 

la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenornenos 

politicos fundamentales de la socledad.'? 

De conformidad con las aportaciones doctrinales citadas, se puede definir al derecho 

constitucional como una disciplina jurfdica encuadrada en el derecho publico; cuyo estudio 

comprende el conjunto de normas juridicas y polfticas, principios, doctrinas e instituciones 

que estudian, sistematizan, regulan y explican los derechos y garantfas civiles y polfticos, la 

orqanizaclon, funcionamiento, control y responsabilidad del Estado y los procedimientos de 

defensa y reforma constitucional de una epoca y cultura determinadas. 

B) Principios: Por principios se entiende el conjunto de consideraciones axloloqicas, 

universales y de caracter general que regulan la conducta del ser humano. Tales maxirnas 

de tipo moral inspiran al derecho como ciencia. Por consiguiente, no sorprende que el 

derecho constitucional se inspire en determinados principios de caracter general; " ...que en 

6 Pereira-Orozco, Alberto. Derecho constitucional. Pag. 7. 
7 Sanchez Bringas. Op. Cit. Pag. 44. 
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materia jurfdica	 son lIamados principios generales del derecho." Del mismo . , e..! tm: ~~~ 
i't ~p;Nt'" j;".;«
'~71-. -.-o.-..r

disciplina jurfdica "Se inspira en principios espedficos c1aramente delimitados y que~idan,;~( 
,to", ~ "",.r; .')' J 

<''::~~l~';«' ~"':S' 

relaclon con las caracterfsticas propias del derecho constitucional siendo los-mas 

irnportantes los slqulentes:"? 

8.1) Principio de supremada constituciona/: En virtud de este principio se establece la 

primada de la ley constitucional respeeto del resto de normas jurfdicas que integran un 

ordenamiento jurfdico determinado. 

Para una mejor explicaclon de tal principio se considera atinado hacer mendon del criterio 

sobre jerarqufa normativa ampliamente aceptado hoy en dfa y que se establece asf: a) 

Constituoon, norm as constitucionales y otras normas incorporadas al sistema jurfdico; b) 

normas ordinarias; c) normas reglamentarias; y d) normas individualizadas. "Las normas 

constitucionales no son independientes y comp/etas. Son parte integrante del todo que 

conforma el ordenamiento jurfdico de un Estado. Por ende, las normas constitucionales se 

proyectan en las normas de jerarqufa inferior, armonizando asf su contenido."" 

8.2) Principio de control: Mediante este principio se establece la posibilidad de dotar al 

orden jurfdico constitucional de aquellos procedimientos jurfdicos ldoneos destinados a 

adecuar los aetos de gobierno y de los particulares. Asimismo, sujeta a las diversas normas 

jurfdicas a la supremada constitucional. 

8 Ossorio. Op. Cit. Pag. 771.
 
9 Pereira-Orozco y Richter. Derecho constitucional. pags. 8-27.
 
10 Sanchez Bringas. Op. Cit. Pag. 45.
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B.3) Principio de llmltadon: A traves de este principia se procura la consecuci~d@! ~1R~, ~gc 

~") -- ~~ ,~~:, ,~o,{ 

fines del Estado mediante la lirnitaclon legislativa y reglamentaria a los cfei~l!lo?~:\~;~ 
',:, ""~t·~·.·""" ..' 

constitucionales pues estes no gozan de caracter absoluto. De tal manera, las libertades 

consagradas son sujetas a la ley; la que fija Ifmites naturales orientados a alcanzar la ideal 

interrelaclon de los individuos. 

B.4) Principio de razonabilidad: La finalidad del principio de razonabilidad consiste en 

establecer restricciones en cuanto a la apllcacion del principia de llrnltaclon pOI' parte del 

Estado. Para ilustrarlo de mejor manera cabe acotar que si bien es necesarlo Iimitar las 

Iibertades constitucionales; tales limitaciones deben practicarse de forma razonable evitando 

la restrlcclon abusiva de derechos fundamentales pOI' parte de quien ostenta el poder 

publico de un Estado. 

B.5) Principio de funcionalidad: Este principio -tarnblen conocido como principio de 

division de poderes- establece condiciones basicas, torales e indispensables para el 

funcionamiento equilibrado del Estado mediante la division del ejercicio del poder publico, 

con el fin de impedir la concentracion del mismo, en un solo organa de gobierno. 

Consecuentemente, se establece Lin sistema de pesos y contrapesos en donde cada organa 

que ejerce el poder publico actua dentro de su esfera de cornpetencias, pudiendo ser 

limitado en su accionar pOI' otro organa y viceversa. 

B.6) Principio de estabilidad: En virtud de este principia se busca la perdurabilidad de las 

disposiciones constitucionales en el tiempo, toda vez que la eficacia y efectividad de tales 
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disposiciones solo pueden garantizarse mediante su apllcacion continua e invariable .~~~ -;~JI} 
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transcurso del tiempo. "Por ello se afirma que la Constitucion es poseedora de una 

fundamentalidad puesto que fundamenta todo el ordenamiento positive, determinando su 

forrnacion y validez ultima a perpetuldad.f'! 

1.2 La constituci6n 

A groso modo se puede acotar que la Constitucion establece la normativa jurfdica 

fundamental de un Estado. Pudiendo ser escrita 0 no. Dicha normativa comprende normas 

legales 0 consuetudinarias encaminadas a establecer el orden de gobierno cuando menos. 

"La palabra Constitucion procede el vocablo constituere que significa fundamento, 

establecimiento de algo, dando la idea de referirse a los elementos primarios esenciales que 

configuran un ente."12 

No obstante, el vocablo Constltucton como 10 conocemos hoy en dia fue acufiado a finales 

del siglo XVIII identificando al "Conjunto de preceptos ubicados en el pinaculo de un 

ordenamiento jurfdico determinado y que nacen a partir de un procedimiento particular de 

creacion y reforma, el cual 10 diferencia de otras normas jurfdicas."13 "Es un derivado del 

poder soberano que ostentan los ciudadanos de un Estado."14 Su creaclon depende de un 

conjunto de realidades factlcas que motivan la formacion de una asamblea, congreso 0 

11 Sierra Gonzalez. Op. Cit. Pag. 26.
 
12 Sanchez Bringas. Op. Cit. Pag. 124.
 
13 Flores Juarez, Juan Francisco. constltucton y justicia constitucional/apuntamientos. Pag. 23.
 
14 Sierra Gonzalez. Op. Cit. Pag. 24.
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plena canstituyente. Tales realidades obedecen al mandata soberano del pue~~: 
. ., . , . . I~~, Sl' _p~~. ~f~ 

ruptura del sistema jurldlco-politlco anterior. ~"" ;~I 
.,'-"(j: -t--" 
~"fo-:'r; r'~"'-

_~ ..•. ('. }\_.Jo .., ' 

A 10 largo de la historia las constituciones han variado en cuanto a su contenido y finalidad. 

Del devenir hlstorico se puede apreciar el desarrollo de los objetivos constitucionales en 

aspectos como la forma de desiqnacion del titular de gobierno, la deleqacion de facultades 

gubernamentales en otras autoridades, las limitaciones impuestas por la ley 0 la costumbre 

a quien ejerce el poder publico, la plena observancia de los derechos y garantfas 

individuales y sociales, entre muchos otros. 

Las constituciones tarnblen han sido inspiradas por la ideologfa politica del momento, de ahf 

que en su proceso evolutivo hayan pasado de monarqulcas y teocraticas a republicanas y 

liberales por citar un corolario. Actualmente pueden c1asificarse de la siguiente manera: a) 

en atenclon a su contenido: constituciones escritas y no escritas 0 consuetudinarias; b) en 

atencion a su extension material: breves y extensas 0 desarrolladas; c) en atenclon a su 

origen: otorgadas, pactadas, impuestas y aprobadas por voluntad de la soberanfa nacional; 

d) en atencion a su contenido ideoloqico: proqrarnatlcas 0 utilitarias, ideoloqicas, neutras, 

novedosas y derivadas; e) en atencion a su naturaleza: normativas, nominales y 

sernanticas: f) en atenclon a su procedimiento de reforma: rfgidas y flexibles; g) en atencion 

a su temporalidad: temporales y permanentes; y h) en atenclon a su aplicacion: eficaces e 

ineficaces, que a su vez se subdividen en faraonicas (monumentos teorlcos inalcanzables), 

gatopardistas (aparentes innovaciones que mantienen situaciones jurfdicas, econornicas, 

polfticas, sociales y culturales anteriores) y utoplcas (inspiradas en ideales irrealizables). 
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A pesar de su multiple clasificacion, la doetrina estipula que el contenido mfnimi{~.)"1 
esencial de toda Constitucion es crear y organizar los poderes publicos ~~~:~~.~~~;! 

dotandolos de competencia para el ejercicio de sus funciones. Desde esta perspectiva, las 

constituciones se sustentan en dos principios capitales: a) la limitaoon legal de las 

Iibertades individuales; y b) la lirnitaclon a la libertad del Estado para restringir las libertades 

individuales. 

De ahi entonces, que se busque un justa equilibrio jurfdico a traves del cual las Iibertades 

de un postulado, sean paralelamente Iimitadas por las libertades del otro, claro, sequn la 

ideoloqia imperante en un momenta determinado pues es menester destacar que la realidad 

supera a la teorfa en forma constante. "He aqui el origen de la necesidad de establecer un 

sistema de competencias, de pesos y contrapesos, que garantice el ejercicio efectivo de los 

derechos constitucionales y con ello se evite el desequilibrio entre los postulados ya 

expuestos. ,,15 

A) Definicion: Como un ejercicio indispensable para el desarrollo del presente trabajo se 

considera oportuno aportar algunas definiciones del terrnino Constituclon con el fin de 

extraer sus elementos importantes y construir a partir de ellos una definicion que explique 

de mejor manera el objeto de estudio del presente punto. 

La definicion basicamente aceptada es la siguiente: "Ley fundamental de un Estado que 

define el regimen basico de los derechos y Iibertades de los ciudadanos y los poderes e 

15 Sanchez Bringas, Op. Cit. Pag. 130. 
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/-. ~. 
, .-~~ instituciones de la orqanlzacion politlca.?" Por otro lado, Ferdinand Lassalle e~.·iillmlt. f 

~ - -- iill:,
~, ~ 

"La Constituclon de un pais es, en esencia, la suma de los factores reales de p6Q.eth qUE~\<,f 
',>;tit;.~""t..;_~ .. i;.' .... 

rigen en ese pais.Ill? Para Pablo A. Ramella la Constituclon es, "EI conjunto de normas 

jurfdicas que regulan el poder y orqanizacion del Estado y establece derechos y obligaciones 

con respecto al Estado de autoridades publicas y habitantes y ciudadanos disponiendo el 

contenido social y polftico que debe arumarla.?" Asimismo, el profesor Carl Shmitt citado 

por Flores Juarez, aporta una definicion bastante romantlca, aunque cuestionable, indicando 

que, "La Constitucion es el Estado en su concreta existencia politica. EI Estado es 

Constltuclon. Su constltucion es su alma, su vida concreta y su existencia lndlvidual."? 

Para el jurista italiano Biscaretti di Ruffia, tamblen citado por Flores Juarez; "La Constitucion 

en su sentido lato y qenerlco es el ordenamiento supremo del Estado. Es la esfera mas 

elevada de dicho ordenamiento que se presenta como el mas perfecto y complejo entre los 

ordenamientos jurfdicos contemporaneos, No hay norma ulterior que la proteja, debiendo 

encontrar en sf elementos y posiciones institucionales, la tutela y garantla 

correspondientes.?" No obstante, a criterio personal se considera que existen elementos 

historlcos, econornlcos, polfticos, sociales y culturales que conflquran la genesis 

constitucional siendo estos la verdadera norma que antecede a la norma constitucional. EI 

jurista europeo Hans Kelsen considera, por su parte, que la Constltudon " ...conserva en su 

16 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola. Version electronica disponible en:
 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?l1PO_BUS=3&LEMA=constitucion (26 de junio de 2009).
 
1? Lasalle, Ferdinand. lQue es una constltucien? pag. 48
 
18 Ramella. Op. Cit. pag. 2.
 
19 Flores Juarez. op, Cit. pag. 43.
 
20 Ibid. pag. 41.
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esencia un principio supremo de determinacion del orden estatal y la idea ge~,;... 
,~-,.~~~, 

comunidad se constituye mediante ese orden. De tal manera deberfa constituir '~'-~i~ ~~:: 
..-- i~l:1 

jurfdico de fuerzas polfticas en un momento determinado, deberfa ser la norma's -,:~~'i~~:~~' 

el proceso de elaboraclon de otras leyes, a las que deberfa apegarse el funcionamiento de 

los orqanos estatales, los tribunales de justicia y las autoridades administrativas.?" 

Del mismo modo, podrfa decirse que la Constltucion "Es concebida como un texto normativo 

de caracter superior a todos los demas, del cual se derivan y en el que encuentran su 

fundamento de valldez."? Configura el perenne duelo entre el ser y el deber ser, entre 

realidad y norma. "Determina la adecuaclon de la vida diaria del ser humane y la actividad 

de los orqanos gubernamentales a un conjunto de normas jurfdicas de caracter 

fundamental. ,,23 Finalmente el jurista argentino Guillermo Cabanellas define a la Constituclon 

como un "Acto 0 decreta fundamental en que estan determinados los derechos de una 

naclon, la forma de su gobierno y la orqanlzaclon de los poderes publicos de que este se 

cornpone.?" 

Del conjunto de enunciados doctrinarios citados se puede definir a la Constituclon como el 

cuerpo normativo que comprende al conjunto de normas jurfdicas y polfticas, generales y 

supremas, que fundamentan al Estado, determinan el ejercicio del poder publico, la 

estructura polftica del Estado y el sistema jurfdico, estableciendo derechos y garantfas civiles 

21 Kelsen, Hans. La garantia jurisdiccional de la constltuclon. Paq, 476.
 
22 Sierra Gonzalez. Op. Cit. pag. 16
 
23 Sanchez Bringas. Op. Cit. pag. 131.
 
24 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopedlco de derecho usual. pag. 92.
 

10 



Y politicos de la poblaclon; asf como los procedimientos de defensa y refo~~ . 

disposiciones constitucionales y que para su efectivo cumplimiento depende del!t'~nja~:i. 
,'I'; -.' ,. ~ l 
,~~ _........
 

vida social en una epoca y lugar determinados. Ante ello cabe destacar que la ~tiiuCiarl~f 
-, ~.- .. ""7'/
'-"~~.._j~~":'.... ", .,. .~. 

configura el sistema jurfdico entendido como un conjunto de disposiciones normativas, que 

si bien comparten algunas caracterfsticas, distan de ser iguales. En atencion a la finalidad, al 

elemento teleoloqlco, cabe destacar dos categorfas de normas: "a) la norma constituyente 

que indica el deber ser y que por consiguiente, se perfecciona a traves de su apllcaclon 

factica y no solo mediante su consaqraclon en un cuerpo normativo; y b) la norma 

constituida conformada por el grueso de leyes, reglamentos y sentencias que existen para 

materializar la apllcacion de las normas constltucionales.?" 

B) Funciones: "Las funciones de la Constltuclon se rigen sequn los facto res polfticos, 

sociales, econornlcos, axloloqlcos y jurfdicos que la inspiran en una epoca y lugar 

determinados. ,,26 Generalmente sus funciones se encuentran Iigadas a los fines que 

persigue; de tal cuenta que si en un principio la Constltucion tenfa como funclon primordial 

el establecer limitaciones al ejercicio del poder por parte del gobernante; hoy en dla, la 

diversiflcaclon de necesidades polfticas, jurfdicas, sociales y economicas hacen posible la 

amplladon de las funciones constitucionales que buscan responder a tales circunstancias. 

La Constltudon Polftica de la Republica de Guatemala vigente desde 1986 surge con varias 

funciones esenciales, que pueden resumirse asi: 

25 Sanchez Brlnqas, Op. Cit. Pag. 138. 
26 Sierra Gonzalez. Op. Cit. Pag. 17. 
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B.l) Funclon organizativa: Esta funcion responde a uno de los principales f 'I"""
,J .. ~~~. 
~. ~~, 
l. -(If' f'l1t' 

Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala: organizar al Estado. Tal f. III ~_ ~~_ 
~~.~ ~~-i. 

~ .- "'I;:(
apreciarse con c1artdad a partir del Titulo IV, Artlculos 152 al 262 que regulan ,~~j 

orqanlzacion administrativa, polftica y territorial del Estado. 

B.2) Funcion polftica: La finalidad de esta funcion constitucional radica en determinar la 

forma de gobierno y el ejercicio del poder publico propiamente. Con el fin de asegurar el 

correcto ejercicio del poder politico se establece la division de organismos del Estado para 

que exista, como se acoto en su oportunidad, un sistema de pesos y contrapesos a traves 

del cual exista Ifmites jurfdico-polfticos a los actos de gobierno. 

B.3) Funclon legIslativa: Dicha funclon consiste en adecuar la normativa existente antes 

de la vigencia de la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala, a sus disposiciones 

como consecuencia de la preeminencia jurfdica que ejerce sobre las dernas normas 

legislativas y reglamentarias existentes. "A la vez, garantiza que el proceso de creadon 

futura de normas debera realizarse con plena observancia de los derechos, garantfas, 

principios y fines consagrados en la norma constitucional vigente.,,27 

B.4) Funclon ldeoloqica: Uno de los elementos basicos que inspiran toda Carta Magna es 

la ideologfa imperante -0 la ausencia de cohesion polftica- al tiempo de su creacion, En el 

caso de la Constltucion Polftica de la Republica de Guatemala, la misma responde a una 

orientaclon ideoloqlca democratico-llberal, con escasos elementos conciliadores de 

27 Ibid. pag. 25. 
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afectacion social. De ahf que la norma constitucional vigente deberfa determi ~ 

principio, la orlentaclon ideoloqlca del sistema jurfdico y de los arnbitos politic (. ~iaJ)f- ~~' 
111. ~'n'RI' ~~.~ 

econornlco del Estado. ~?~. ~. ~ .';~; 
~~-~' •..'«. ..(' K,.' 

;~.J~.~_", i: .1'"'7," 

B.5) Funcion legitimadora: La Constltucion Polftica de la Republica de Guatemala 

establece un conjunto de derechos y garantfas fundamentales para las personas. Tales 

derechos y garantfas civiles y politicos no pueden ser menoscabados por ninguna autoridad, 

o dlsposlcion legislativa. Por consiguiente, legitima a las personas para ser titulares de 

derechos y garantfas y exigir su cumplimiento y respeto; quedando obligado el Estado a 

garantizar su ejercicio sin mas limitaciones que las establecidas por la ley. 

B.6) Funclon correctiva: Ante la posibilidad que los derechos fundamentales de las 

personas sean amenazados 0 vulnerados, la Constltuclon Polftica de la Republica de 

Guatemala preve un conjunto de actos procesales tendientes a corregir tales anomalfas y 

restaurar el pleno goce de los derechos humanos. Para ello se vale de mecanismos juridico

procesales como la exhlblclon personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes y 

reglamentos que configuran el denominado control jurisdiccional constitucional. 

B.7) Funclon jurfdica: Consiste en el establecimiento de una sltuaclon jurfdica en donde 

autoridades y particulares actuen en un ambiente de absoluto respeto del ser humano y del 

orden publico. Fomenta la plena observancia de los preceptos jurfdicos y axioloqlcos que 

inspiran a la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala y dernas leyes y 

reglamentos, 10 que junto a otros elementos perifericos constituyen el estado de derecho. 
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C) Estructura: Del estudio de las diversas consideraciones doctrinarias que·'{69·~rf-a~j:; 

< -~.~..~." "~\...Ij~ 

derecho constitucional se extrae que las constituciones por 10 general se componeh;(f~':"adS,1-

partes, a saber: la parte doqrnatlca y la parte orqanica, Aunque algunos juristas suelen 

incluir la parte considerativa como un elemento indispensable de la estructura de la Carta 

Magna, razon por la que dicha parte se incluye en el estudio del presente apartado. 

Para una mejor cornprenslon del presente estudio es indispensables establecer que la parte 

considerativa de la Constituclon Polftica de la Republica de Guatemala comprende el 

resumen de las situaciones socloeconomlcas que la originaron. Por ende, el considerando 

arroja luz sobre el contenido normativo de la Constituclon Polftica de la Republica de 

Guatemala en el sentido de exponer a grandes rasgos, los fines y principios mas 

elementales inmersos en las disposiciones normativas que la componen. 

La denominada parte doqrnatica comprende los Artfculos 1 al 139 de la Constituclon Polftica 

de la Republica de Guatemala -sin que ello implique que no existen otros Artfculos 

posteriores con elementos similares- y se caracteriza por contener normas jurfdicas que 

consagran los derechos humanos individuales y sociales, civiles y polfticos que el Estado 

otorga y reconoce a los habitantes. Su nombre deviene de la obliqacion jurfdica que pesa 

sobre quien ostenta el ejercicio del poder publico de respetarlos y velar por su efectivo 

cumplimiento. Dicho de otra manera, contiene todos los derechos y garantfas que 

determinan los parametres jurfdico-sociales que Iimitan la actuacion del poder publico 

respecto de los habitantes del Estado. 
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Finalmente, la parte orqanica de la Constltuclon Politica de la Republica de G..~~~. 
~a._ l' 

se ubica en los Artfculos 140 al 262, sin que ello implique que en el articuladi\jJ.&N'~RJE; 
).:t,.y.:..~!~.. _(t"o , 

existan disposiciones de caracter orqanlco, Su funclon es establecer directrice~tfi4nCiQna~i 

de los organismos del Estado y otras entidades. 

Mediante este conjunto de normas jurfdicas se determina la orcanizaclon del Estado de 

Guatemala; la estructuracion de las instituciones publicas y el ejercicio del poder publico 

frente a los habitantes del Estado. Su comprenslon es imprescindible para materializar, 

entre otros, el principio de division del ejercicio del poder publico y para consolidar las 

funciones de cada uno de ellos. La parte orqanlca de la Constituclon Politica de la Republica 

de Guatemala tamoien incluye las estipulaciones relativas a la defensa del orden 

constitucional. 

Del estudio de la normativa comprendida en los Articulos 263 al 281 se aprecian los 

procedimientos judiciales destinados a restaurar y proteger los derechos y garantlas 

fundamentales de los seres humanos frente al poder publico (defensa del orden 

constitucional), la reforma constitucional, la lnteqraclon de la Corte de Constitucionalidad y 

de la Procuraduria de los Derechos Humanos. Las dos ultlmas como instituciones cuyas 

funciones se destinan controlar y ordenar el efectivo cumplimiento de las disposiciones 

constituciona les. 

D) Interpretacion: Para la cornprension del sentido de las disposiciones constitucionales es 

menester aplicar la hermeneutica juridica, que no es mas que "Una ciencia en virtud de la 
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~~ ' 
cual se interpreta los textos escritos fijando su verdadero sentldo"." La interpre .~'t< 9j;. it., 

-" ;1.
su parte, se define a grandes rasgos como " ...Ia aclaraclon fundada de la letra yd. ,~', .~itu -l~:I~ 

~~~~.}~ ~-.:'~ '\~",.:. 

de las normas legales, para conocer su verdadero sentido y determinar su alcance v eficada 

general 0 en un caso partlcular.f? Entonces, cuando se habla de interpretacion jurfdica nos 

referimos al ejercicio mental consistente en la apllcaclon de la hermeneutlca en el campo 

juridico con la finalidad de extraer el verdadero sentido de las diversas normas jurfdicas, 

que para el caso particular son de caracter constitucional. 

0.1) Reglas de interpretacion: EI ejercicio de interpretacion constitucional se encuentra 

delimitado por la observaclon de determinadas pautas orientadas a obtener mejores 

resultados en la busqueda del sentido de los preceptos legales constitucionales. Las reglas 

aquf estudiadas guardan concatenaclon directa con los metodos de interpretacion. De ahi 

que no resulta extrafio entonces que doctrinariamente se encuentren similitudes entre las 

reglas y los metodos de interpretacion jurfdica. La diferencia elemental entre ambos es la 

aplicacion directa ya que las reglas de interpretacion son de observancia general, mientras 

que los rnetodos de interpretacion son de apllcacion especffica para cada caso en particular. 

Los parametres de interpretacion mencionados pueden resumirse de la siguiente manera: 

"a) se debe atender al fin supremo de la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala; 

b) la interpretacion de las disposiciones constitucionales que consagran derechos 

fundamentales debe ser extensiva, salvo algunos casos extraordinarios en donde por interes 

28 Cabanellas. Op. Cit. pag. 208. 
29 Ibid. pag. 237. 
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general se puede limitar los derechos subjetivos y fundamentales; c) la Constituci6"'~.\ 
de la Republica de Guatemala debe interpretarse como un todo orqanico: ~t 'f.!J~·ji; 

excepciones y privilegios que la Constituclon Polltica de la Republica de Guatemala es~~~\.,:~j~f 
deben interpretarse en sentido restrlctlvo.v" 

D.2) Metodos de interpretacion: Para el caso de las normas constitucionales existen varias 

clases de rnetodos de interpretacion generalmente aceptadas, a saber: 

co "Interpretacion autentlca: interpretacion juridlca realizada por los autores de la norma 

jurldica a estudiar 0 aplicarse en un caso concreto. 

co Interpretacion judicial: realizada por los tribunales en el ejercicio de la funclon 

jurisdiccional. 

co Interpretacion doctrinal: realizada por los estudiosos del derecho. 

co Interpretacion subjetiva: modalidad que se centra en averiguar la voluntad del legislador 

al crear la ley. 

co Interpretacion objetiva: se realiza en atencion a la importancia de la ley por si misma en 

conexion con todo el sistema normativo. 

co Interpretacion literal: en atenclon al sentido gramatical de las palabras que componen la 

norma jurldlca. 

co	 Interpretacion sistematica: a traves de este rnetodo las normas constitucionales no 

deben interpretarse aisladamente sino en concatenaclon de todo el ordenamiento 

jurfdlco, 

30 Pereira-Orozco y Richter. Op. Cit. Pags. 155-158. 
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lasco Interpretacion restrictiva: consiste en entender y aplicar 

sentido mas Iimitado. 

co Interpretacion extensiva: buscan extraer el sentido mas 

jurfdica. 

co	 Interpretacion hlstorlca: busca extraer las situaciones hlstorlcas que motivaron la 

creacion de la norma jurfdica con el fin de averiguar su espfritu, es decir, acudir a la 

historia fidedigna de la lnstituclon representada en la norma jurfdica. 

co	 Interpretacion polftica: enfatiza la orlentaclon polftica que caracteriza a la norma 

constitucional en atenclon a las caracterfsticas polfticas irnperantes ell el momenta de 

creaclon de la norma jurfdica. 

co	 Interpretacion teleoloqica: Se fundamenta en las rnaxlrnas axioloqlcas que inspiran el 

contenido de la norma jurfdica constitucional objeto de lnterpretadon.'?' 

1.3 Derechos Humanos en la Carta Magna de Guatemala 

EI reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales del ser humano por parte del 

Estado encuentran su fundamento con el nacimiento de la escuela del derecho natural 

teniendo siendo sus exponentes mas destacados Hobbes, Locke, Montesquieu y Rosseau 

quienes a traves de sus obras de corte liberal " ...inspiraron los ideales de Iibertad presentes 

en diversidad de movimientos independentistas del siglo XVIII.,,32 

31 Flores Juarez. Op. Cit. Pags. 54-55.
 
32 Caceres Rodriguez, LUIs Ernesto. Estado de derecho y derechos humanos. Pag. 92.
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Si bien en un principio tales conslderadones abogaban por derechos indiVidual~l~~ ....!1; 
libertad de industria y la Iibertad de emision del pensamiento, con el devenir histi~~W 
aporte de Heguel, Marx y Engels surgen los denominados derechos fundamentales sociales, 

verbigracia, el derecho al trabajo, derecho a la salud, etc. Por otro lado, en la actualidad "Se 

ha logrado el reconocimiento progresivo de algunos derechos de incidencia colectiva 

tendientes a proteger el medio ambiente asf como bienes de importancia cultural e incluso 

los derechos de minorfas etnicas.,,33 Tales estipulaciones no podrfan quedar fuera del 

contenido de la normativa constitucional propia de cada Estado, sobre todo a aquellas que 

configuran el derecho internacional humanitario. 

En algunos casas se da la preeminencia de un determinado tipo de derechos fundamentales 

sobre otros en obediencia a la lncllnaclon polftica que los ampara, citando como corolario la 

preeminencia de los derechos fundamentales individuales sobre los sociales en el caso 

guatemalteco. 

Sin embargo, "Ha sido criterio generalmente aceptado enumerarlos en la Carta Magna como 

una medlda tendiente a su consaqracion, reconocimiento, respeto y ejercicio. ,,34 En la epoca 

moderna y tal como 10 ha corroborado la historia, se considera que la sola consaqracion de 

los derechos fundamentales en normas constitucionales no es suficiente para garantizar su 

plena observancia y respeto. De ahi que en la actualidad los derechos humanos se 

consideren desde una perspectiva mundial, " ...siendo protegidos no solamente en el ambito 

33 Sagastume Gemmell, MarcoAntonio. Introduccion a los derechos humanos. Pag. 101. 
34 Ibid. Pag. 104. 

19 



· 
-_.~
 

del	 Estado, sino tarnblen contra el Estado mismo.,,35 Lo expuesto permite des~las--~"'~ 
'~r 1~'" ~e·; 

caracterlsticas de los derechos humanos, siendo estas: "Universalidad, interdepe.~~~/~I 
"" *'r. .;1 

indivisibilidad e lnterrelaclon.?" "~~'~':-~:"'~e,.., 

La concepcion de los derechos humanos ha variado con el devenir del tiempo. Tal evoluclon 

puede c1asificarse en cuatro escalafones a saber: 

00 "Concepcion como derechos naturales: Implica que la naturaleza ha equiparado a todos 

los seres humanos con un conjunto de cualidades morales que les hacen acreedores de
 

una proteccion individualizada.
 

00	 Concepcion de los derechos innatos: Determina que son derechos que Ie corresponden 

al ser humano, en virtud de su propia humanidad, encontrando su fundamento moral y 

juridlco en la Iibertad. 

00	 Concepcion de los derechos positivos: Desde esta perspectiva, unicarnente es valldo 

como derecho humano, aquel que es consagrado en una norma constitucional con tal 

categorfa. 

00	 Concepcion de los derechos morales: Se concibe a los derechos humanos como una 

rnanifestaclon privilegiada del ideal de justlcla.?" 

En atendon a 10 expuesto cabe acotar una serie de definiciones que permitan comprender 

de mejor manera los derechos humanos. Para Gregorio Peces-Barba, citado por Sagastume 

Gemmell, los derechos humanos son, "Facultad que la norma atribuye de protecclon a la 

35 Caceres Rodriguez. Op. Cit. pag. 94
 
36 l\1ujica, Rosa Marla. Educaci6n en derechos humanos y en democracia. pag. 2.
 
37 Nicoletti, Javier Augusto. Derechos humanos en el mundo contemporaneo, pags. 1 y 2.
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persona en 10 referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participaci6n p~':(" 
1]~ ~ P~~'" ~~~ 

social, 0 a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integra'i$tr::~-~!i! 

persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demas hortib~~<,,","'~Y 
de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato 

coactivo del Estado en caso de lntracclon.?" Tal descrlpcion permite apreciar el fundamento 

altruista de la lnstituclon jurfdica, y su necesaria estlpulacion positiva. Explicado en palabras 

sencillas, los derechos humanos son un conjunto de derechos inherentes al ser humane que 

deben ser respetados por el sistema jurfdico y las instituciones publicas de un Estado en 

particular. Por otro lado, se considera que los derechos humanos son "Derechos que los 

seres humanos tienen debido a su integridad intrfnseca, que son anteriores a su 

reconocimiento por parte del Estado y que gozan de caracter lnallenable.f" 

Lo expresado puede ampliarse en el sentido de considerar a los derechos humanos como un 

conjunto de libertades, facultades e instituciones elementales propias de todo ser humano, 

para la garantfa de una vida digna, cuya observancia y cumplimiento obliga en primer plano 

a quien ostenta el ejercicio del poder publico en un Estado determinado. En el plano de las 

organizaciones internacionales especializadas en la materia, se comprende a los derechos 

como "Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin dlstincion alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 0 etnico, color, religion, lengua, 0 

cualquier otra condlclon.v" 

38 Sagastume Gemmell. Op. Cit. Pag. 4.
 
39 Nicoletti, Javier Augusto. Op. Cit. Pag. 10.
 
40 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sitio Oficial:
 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (16 de julio de 2009).
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1 ~ t' '~~!111\ ~ 
Desde un punta de vista tecnlco, cabe la posibilidad de considerar a los derechos ~~arroS'" , 

,",,,\, .,.~.~""-h . .'.' "I' 
como: "Aquellos derechos inherentes al ser humano, en virtud de su condldon intrfns~t:~(t~..~<:'.# 

ser persona humana, que han venido reconociendose a traves del desarrollo dlalectico y 

contradictorio del devenir hlstorico-social, los cuales han sido consagrados en textos legales 

de caracter nacional e internacional, para la eficacia de su plenitud y respeto, y que en 

virtud de la necesidad de proteccion de ciertos grupos sociales 0 situaciones de orden 

general, han venido especiflcandose.?" 

Tamblen pueden considerarse como "Valores, principios, exigencias eticas y civicas, asf 

como normas legales indispensables para la vida en sociedad. Rigen las relaciones de 

convivencia humana, orientan el ordenamiento jurfdico institucional y tienen una funcion 

crftica frente al orden establecido. Todo derecho implica un deber. Son el conjunto de 

condiciones materiales y espirituales inherentes al ser humano, orientadas a la satisfacclon 

de las necesidades para su plena realizacion."? 

A) Evolucion de los Derechos Humanos en el constitucionalismo moderno: EI fundamento 

hlstorlco de los derechos humanos se determina por el "Conjunto de facultades e 

instituciones que, en un momenta hlstorico dado, responden a las exigencias de la 

humanidad en cuanto al reconocimiento de su dignidad, libertad e igualdad.,143 En dicho 

argumento pueden considerarse la variabilidad y adaptabilidad de los derechos 

41 Caceres Rodriguez. Op. Cit. pag. 121
 
42 Mujica, Rosa Marfa. Op. Cit. Pag. 1.
 
43 Sagastume Gemmell, MarcoAntonio. Op. Cit. Pag. 4.
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fundamentales como media para asegurar la dignidad humana como un fin prim~iiiQ.~.lI 
~~< $ F.,' ..,.. .,;,~.t..;' ''','$ - 'lo'.'los Estados.~;~;-.~~.,~,<-. 

',- . 

EI desarrollo constitucional en Guatemala denota ser paralelo al contexte hlstorico e 

internacional de los derechos humanos. Su reconocimiento e lncorporaclon atienden a la 

ideologfa imperante en la epoca de cada constituclon, De ahl que se observen variantes en 

cuanto al tipo de derechos fundamentales que predominaron en el contenido de cada 

cuerpo fundamental. 

Para una mejor llustracion de 10 expuesto se hace un breve anaiisls del contenido de cada 

constltucion guatemalteca en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos en los 

parratos subsiguientes: "La Constituclon de la Republica Federal de Centro America de 1824 

desarrollaba escasamente algunas Iibertades de caracter individual, espedficamente en 

cuanto a garantfas de tipo penal. Sus consideraciones en cuanto a la materia que se estudia 

se verian ampliadas de mejor manera en la Constltudon del Estado de Guatemala de 1825 

pues de su normativa se extrae la consaqraclon de diversas libertades individuales como la 

libre ernislon del pensamiento, el reconocimiento del derecho de propiedad, principios de 

debido proceso, entre otros.?" 

La Ley Constitutiva de la Republica de Guatemala de 1879 amptio el contenido de las 

garantfas individuales ya consignadas permitiendo la libertad de culto, el derecho a la 

propiedad intelectual, la Iibertad de reunion y asodaclon, la exhlblclon personal 0 habeas 

44 Garda Laguardia, Jorge Mario. constltuclen y Orden pemocrattco. pag. 69. 
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~I -;••, ~~ ~ ~'. 
corpus, e incluso Iimitaciones al poder del Estado para disminuir los derechos fu•.~~~enefe.~tEr 

~".,!.;,," .....':' 

ahf consagrados. Por su parte, la Constltuclon Polftica de la Republica de Centroamerlea.a:' 

pesar de no entrar en vlqencia se caraeterizaba por incluir por primera vez algunas 

estipulaciones concernientes a los derechos fundamentales de tipo social como la libertad 

de industria limitada por el lnteres social, asf como la instltuclon de la irretroactividad de la 

ley y el establecimiento del amparo como medio de defensa de los derechos fundamentales. 

"La Constltuclon de la Republica de Guatemala de 1945 se caracteriza por el reconocimiento 

pleno de garantfas individuales y de garantfas sociales, espedficamente en el ambito del 

derecho del trabajo, el derecho de familia, la protecclon al patrimonio cultural, la educaclon 

integral, la altabetlzaclon, asi como la libertad de criterio docente y la autonomfa 

universitaria. Se incluyen algunas normas que versan sobre la recepcion del derecho 

lnternaclonal.?" 

Sin embargo, el devenir historlco y la polarizacion politlca de la epoca permitieron que la 

Constltucion de la Republica de Guatemala de 1956 consagrara derechos y garantfas 

individuales por sobre los derechos sociales, dejando escaso desarrollo de estos ultirnos, Se 

destacan por su parte el reconocimiento de personalidad jurfdica a las iglesias de todos los 

cultos, la publicidad de los aetos de la admlnlstracion publica, el amparo y el reconocimiento 

de la union de hecho. En 10 referente a la Constitucion de la Republica de Guatemala de 

1965 cabe destacar el establecimiento del sufragio universal y secreta, la libre forrnaclon y 

funcionamiento de partidos polfticos. 

45 Ibid. pag. 72. 
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En cuanto a las garantias individuales y sociales no aporto muchos cambios p/~~~~n~~"~~ 

~i I:' f~IIIl\'" ~~... 
normativa constitucional se aplicaron casi las mismas consideraciones estableciu~~,~ -Icr ;t~~ 

~' . ''':1; :', .~. "i./ 
Constltucion de la Republica de Guatemala de 1956. "No obstante, es a traves'~d'e?·ta~·' -, 

Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala de 1965 que se crea la Corte de 

Constitucionalidad como un tribunal extraordinario, competente para la trarnltacion de 

mecanismos de proteccion de los derechos fundamentales consagrados en el articulado 

constitucional, aunque de escaso 0 nulo funcionamiento y eflcacia.?" 

EI pleno reconocimiento jurfdico-Iegal de los derechos humanos apenas se rnaterlallzo con la 

Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala promulgada el 31 de mayo de 1985 y 

vigente desde el 14 de enero de 1986. De su contenido se puede apreciar una mejor 

esquernatizacion de los derechos humanos ya que establece tanto derechos civiles y 

politicos como derechos econornlcos, sociales y culturales. 

Adicionalmente a ello, cabe destacar que dicho cuerpo constitucional, a diferencia de los 

anteriores, establece un sistema de rnuneros apertus en cuanto al reconocimiento e 

incorporaclon de derechos humanos no enumerados, anticipando de esta manera la 

constante apariclon de nuevos derechos fundamentales consagrados en tratados 

internacionales. "Asimismo, consagra la novedosa creaclon -mas no garantiza la 

efectividad- de instituciones destinadas a la proteccion de los derechos fundamentales, 

verbigracia, la Procuradurfa de los Derechos Humanos. En cuanto a la ya existente Corte de 

46 Ibid. pag. 141. 

25 



Constitucionalidad, se Ie confrere la categorfa de tribunal extraordinario 

privativa. ,,47 

"'" . '.0 \o.).~ 

B) La Constituclon Polftica de la Republica de Guatemala de 1986 y los convenios y tratados 

internacionales en materia de derechos humanos: Como se acoto en su oportunidad, la 

Constituclon Polftica de la Republica de Guatemala de 1986 se caracteriza por establecer un 

sistema de muneros apertus en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. Tal 

situacion se materializa a la luz de 10 estipulado en el Artfculo 46 del referido cuerpo 

normativo que taxativamente establece: "Artfculo 46. Preeminencia del Derecho 

Internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los 

tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre 

el derecho interno." EI contenido de la referida norma es de suma importancia pues 

constituye una novedad jurfdica que reconoce plenamente que los derechos humanos no 

son susceptibles de encasillarse en una serie Iimitada de normas jurfdicas. Puesto que los 

mismos, en atenclon al principio de progresividad pro homine y a sus caracterfsticas 

propias, tienden a evolucionar constantemente; incluso con mayor prontitud que las 

sociedades a las que se aplican. 

Se considera oportuno recordar entonces que una de las caracterfsticas mas importantes de 

los derechos humanos es la universalidad, la cual se manifiesta a traves de los acuerdos de 

voluntad de caracter internacional que los reconocen. Hoy en dfa la forma comun de 

reconocer derechos fundamentales de los seres humanos es a traves de los tratados y 

47 Pereira-Orozco y Richter. Op. Cit. Paq. 211. 
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converuos especlahzados en dicha materia. Tal situaclon se extlende a nlvel In,.a~~. ~ 

~ --' ,.r 
Esto propicia que un solo tratado 0 convenio estipule una serie de derechos funda~~les~'.;,~;~: 

-:.~::.t~.i'/~" 

de observancia plena y obligatoria para varios Estados a la vez. 

EI citado Articulo 46 de la Carta Magna, no obstante ser un verdadero avance jurfdico, ha 

sido causa de polernlca y discusi6n; no por el reconocimiento a los derechos fundamentales 

que con el tiempo surjan, sino por la jerarqufa normativa de los tratados y convenios 

internacionales que la ley asigna. Dicho tema sera abordado a profundidad en el desarrollo 

de la presente investigaci6n. 
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CAPiTULO II 

Ubicaci6n de los diversos tratados internacionales en el 

juridlco guatemalteco 

Los tratados internacionales conforman una de las fuentes principales del derecho 

internacional publico. A traves de ellos se hace posible la codificaci6n del derecho 

internacional consuetudinario. Son el fruto de negociaciones entre dos 0 mas Estados; 

pudiendo celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales 0 unlcarnente entre 

organizaciones internacionales. Por 10 general sue/en ser bilaterales, no obstante ser 

multilaterales en atenci6n a los objetivos del tratado. Deben constar por escrito pues 

generan derechos y obligaciones para los sujetos de derecho internacional que los negocian 

y suscriben. Los tratados internacionales se rigen por 10 estipulado en la Convenci6n de 

Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. 

2.1 Ubicaci6n de los tratados internacionales en Guatemala 

Los tratados internacionales establecen derechos y obligaciones redprocas entre las partes, 

tarnblen pueden configurar leyes uniformes en distintos Estados partes. "De la misma 

manera, son susceptibles de ampliarse tanto en su ambito personal como en su ambito 

territorial de validez de conformidad con las estipulaciones que figuren en el propio tratado 

o bien, conforme al derecho internacional general. fl48 

48 Villagran Kramer, Francisco. Derecho de los tratados. Pag. 41. 
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Un tratado internacional produce efectos a nivel extern 0, es decir, en 

que 10 suscribieron. Asirnismo, produce efectos a nivel interno pues en cierto sentido todo 

tratado constituye una renuncia al ejercicio de la soberanfa pues refleja el reconocimiento 

por parte de dos 0 mas Estados de una cierta regia como norma de derecho internacional. 

Por ende, el orden jurfdico de un Estado carece de facultades para modificar el contenido de 

los tratados internacionales " ...pues estos se rigen por un derecho distinto, cambiando la 

perspectiva y alcance de la soberanfa de un Estado.?" 

A) Definicion: La definicion qenerica de un tratado internacional se encuentra en el Artfculo 

2.1 de la Convenclon de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 entendiendolo 

como, "Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento unlco 0 en dos 0 mas instrumentos conexos y 

cualquiera sea su denorninacion particular." No obstante 10 expuesto, el verdadero 

significado de la definicion estudiada no puede extraerse sino es mediante el anallsis 

comparativo y la inteqracion de los elementos que se aprecian en los trabajos de 

connotados juristas. 

Guillermo Cabanellas, "5e denomina asf al acuerdo entre varios Estados que persiguen fines 

diferentes y que conciertan diversos intereses estatales de caracter particular para cada 

uno.,,50 De conformidad con Carlos Larios un tratado es, "Todo acuerdo de voluntades 

49 Larios Ochaita, carlos. Derecho internacional publico. pag. 28. 

50 Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. pag. 442. 
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puesto por escrito, contenido en uno 0 mas instrumentos conexos, concluido en .~ dtlsc:) fEr 
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mas sujetos del derecho internacionaI."51~~~'<.~ +' 

De 10 expuesto se infiere entonces que un tratado internacional refleja un acuerdo de 

voluntades entre dos 0 mas sujetos de derecho internacional, que consta por escrito; cuyo 

contenido versa sobre diversidad de aspectos de caracter internacional de lnteres cornun 0 

particular y que genera derechos y obligaciones para quienes 10 suscriben. 

No obstante, cabe destacar que en la realidad los tratados sobre materias polfticas, 

militaries, comerciales y estrateqicas resultan ser de aceptacion obligatoria para algunos 

Estados, a pesar de resultarles desventajosos, disminuyendo asf la teorfa del Iibre acuerdo 

de voluntades internacionales. Las caracterfsticas asociadas a los tratados internacionales 

varfan sequn el criterio de cada autor especializado en la materia, sin embargo, las mismas 

pueden resumirse en: "a) ser un instrumento legal que registra los aetos jurfdicos de los 

sujetos de derecho internacional; b) son obligatorios para quienes los suscriben y ratifican; 

c) se constituyen entre diferentes sujetos de derecho internacional, a saber: entre Estados, 

entre estes y organismos internacionales 0 untcamente entre organismos internacionales; d) 

su objeto comprende materias de orden tnternaclonal,"? 

B) Tipologfa y clasitlcaclon de los tratados internacionales: Los terrnlnos tratado y 

convencion constituyen nombres qenericos para los acuerdos de voluntad entre dos 0 mas 

51 Larios Ochaita. Op. Cit. pag. 102. 

52 Caceres Rodrfguez. oe. Cit. pag. 130. 
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sujetos del derecho internacional. Sin embargo, en la practice suele confundirseles#}t.~ "i 
~~..~·I~a.R'le' ~~. 

terminos similares que en la realidad refieren a situaciones particulares. Por consig .. feres · 'fEI 
,', "r/~ ,t' ~ 

menester aportar la terminologfa utilizada en el ambito de las vfnculos jurfdicos pr~.<;~.~/ 

derecho internacional publico, verbigracia: 

00 "Arreglo: instrumento oral 0 escrito caracterizado por la ausencia de formalidades y 

destinado a resolver situaciones en forma inmediata. 

00 Acuerdo: instrumento celebrado a traves de las cancillerfas sobre un tema en particular, 

que refleja un acuerdo carente de mayores formalidades. 

00 Modus vivendi. consiste en la practice relativa de una conducta que en ocasiones se 

materializa por escrito sin que existan mayores requisitos formales. 

00	 Cartel: acuerdo de cese al fuego alcanzado entre dos ejercltos en combate, bien para 

recoger heridos 0 para preparar una neqoclaclon tendiente a finalizar el conflicto de que 

se trate. 

00	 Pacto: instrumento jurfdico que implica una alianza entre dos 0 mas sujetos del derecho 

internacional publico que puede tener objetivos diversos, tal como el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Politicos. 

00	 Protocolo: instrumento jurfdico carente de existencia propia cuya finalidad consiste en 

enmendar ciertos aspectos de un tratado principal, bien sea arnpllandolo, especificandolo 

o aclarandolo. Se cita como ejemplo un reglamento de operatividad, un anexo de 

especiflcaclon, 0 el Protocolo de Kyoto como un ejemplo espedfico. 

00	 Dedaraclon: instrumento publico escrito que se da a conocer a la opinion de la 

comunidad internacional y que establece parametres generales de conducta a seguir 
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ante una situaclon politlca espedfica, citando como ejemplo la 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

if) Concordato: tratado firmado entre un Estado y el Vaticano. 

if) Estatuto: instrumento que por 10 general versa sobre un reglamento 0 un procedimiento. 

if) Carta: instrumento multinacional a traves del cual se crea un orqano internacional, 

citando como ejemplo la Carta de las Naciones Unidas.,,53 

Los tratados internacionales pueden c1asificarse en atenclon a tres criterios importantes: a) 

por su contenido; b) por sus participantes y c) por el objeto que tratan. Por consiguiente se 

procede entonces al esbozo de dicha cateqorizacion, 

S.l) Claslflcaclon por su contenido: Por su contenido, los tratados internacionales se 

c1asifican en tratados contratos y tratados ley. Los primeros implican instrumentos 

internacionales que regulan materias espedficas de afectaclon directa a las partes que 

intervienen citando como corolario: tratados sobre extradidon, tratados limftrofes, alianzas y 

relaciones comerclales.'?" Los segundos son instrumentos internacionales que adoptan 

reglas 0 normas de derecho en materia cornun. Crean el marco jurfdico indispensable para 

la constitucion y funcionamiento de un ente lnternaclonal.r'" verbigracia: "Los tratados que 

amparan la creaclon de la Orqanlzacion de las Naciones Unidas, de la Orqanlzacion de 

Estados Americanos 0 de la Union Europea.,,56 

53 Larios Ochaita. Op. Cit. pag. 103.
 
54 Ossorio. Op. Cit. pag. 965.
 
55 Ibid.
 
56 Larios Ochaita. Op. Cit. pag. 105.
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B.2) Clasificacion por sus participantes: Se c1asifican en tratados bilaterales Y~tid~ ~t~ r' 
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multilaterales, siendo los primeros instrumentos publicos que representan el acuerdo 

producto de las negociaciones Ilevadas a cabo unlcarnente por dos sujetos de derecho 

internacional. Por 10 general los tratados bilaterales tienen fines polfticos, limftrofes 0 

comerciales. Por su parte, los segundos comprenden instrumentos publicos que representan 

el acuerdo producto de las negociaciones Ilevadas a cabo por mas de dos sujetos de 

derecho internacional, que a su vez se subdividen en: a) generales: implican intereses 

universales y b) restringidos: limitados a un nurnero determinado de sujetos internacionales 

por motivos dlversos.?" 

B.3) Clasltlcaclon por el objeto: La finalidad de los tratados internacionales es correlativa 

a los intereses preponderantes en una epoca y Iugar determinados. Asf, se encuentran 

tratados sobre aspectos polfticos, tratados de cooperaclon loglstica, relativos al comercio, de 

cooperacion social, de ayuda financiera, limftrofes, militares, de seguridad internacional, 

culturales, humanitarios, de proteccion a grupos etnicos, relativos al trabajo, constitutivos 

de entes internacionales, que reconocen derechos fundamentales, etcetera. 

C) Procedimiento de creacion: La creaclon de un tratado internacional se adecua a estrictas 

solemnidades establecidas en la Convenclon de Viena sobre el derecho de los tratados de 

1969 cuya inobservancia trae como consecuencia la invalidez y el desconocimiento de un 

tratado internacional. Las fases 0 etapas de celebraclon de un tratado en terminos 

generales son las siguientes: 

57 Ibid. 
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00	 Negociacion: "Etapa de discuslon del contenido del tratado. Durante el desarro~~le~~. ~l~ 
"j. J -- j'tl, 

etapa, que puede durar varios afios, se alcanzan acuerdos que determinan e~jeto,:;~..,.f 
' ...:.;io:'''~}':'':~:'.'' e; '_0'''' 

finalidad y contenido del tratado; 10 que sera materializado en el documento en el que 

conste el mlsmo.?" 

00	 Suscripclon: Tarnblen Ilamada adopcion 0 firma. Implica la etapa a traves de la cual se 

culmina con las negociaciones y se expresa el consentimiento conforme con el contenido 

del tratado. Sin embargo, "La sola firma del tratado no constituye obllqacion de caracter 

inmediato debido a que en la mayorfa de los casos no es el Jefe de Estado quien los 

negocia y ratifica. Por 10 general, en la mayorfa de los Estados existe otro orqeno 

encargado de la aprobaclon."?' En la actualidad los tratados son firmados ad 

referendum, esto es, "...aceptar una proposlclon con la condlclon de ser aprobada por la 

autoridad competente respecnva.?" Una vez se ha dado la ratlflcaclon el Estado se 

obliga a cumplir con la norma pacta sunt servanda, es decir, el pacta es ley entre las 

partes, 10 cual implica cumplir de buena fe con las disposiciones contenidas en el 

tratado. 

00	 Reservas: Manifestacion de voluntad en desacuerdo con cuestiones secundarias 0 

incidentales del tratado signado. Su finalidad es exclulr 0 modificar los efectos jurfdicos 

de algunas disposiciones en cuanto a su apllcacion por el Estado que las opone. Las 

reservas son ocasionales y dependen del contenido particular de cada tratado y del 

criterio a seguir por los representantes de los Estados parte del mismo. 

58 Ibid. 
59 Caceres Rodriguez. Op. Cit. Pag. 133 
60 Cabanellas. Op. Cit. Pag. 18. 
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co Canje: Etapa propia de negociaciones bilaterales que consiste en el inter~~bw.-de·)I: 
i;,.,~"t,. t,.1A/ 

notificaciones que se hacen las partes sobre la debida ratltlcaclon por e~:~t~0~"~+" 

competente. 

co	 Deposito: Etapa propia de las negociaciones multilaterales que consiste en el aviso que 

se da a un organa competente previamente establecido en el contenido del tratado, de 

que la ratlftcaclon ha sido otorgada por el organa competente. 

co	 Registro: Constancia existente en un organismo de que una determinada parte ha 

adquirido derechos y obligaciones en un tratado 0 convenio. Hoy en dfa la actividad de 

registro es lIevada a cabo por la Orqanizacion de las Naciones Unidas generando el 

efecto de obligatoriedad de la observancia de las disposiciones allf contenidas. 

co	 Adhesion: Etapa extraordinaria que se suscita cuando un Estado que no ha firmado 

originalmente un tratado, desea adoptarlo obliqandose en los terminos previamente 

estipulados. 

D) Interpretacion de los tratados internacionales: Toda disposicion contenida en los tratados 

internacionales es susceptible de interpretacion jurfdica, recordando que esta refiere a la 

apllcacion de la hermeneutlca en el ambito jurfdico, A pesar de 10 expuesto, la especialidad 

del contenido del derecho internacional hace posible que se sigan ciertas reglas especiales 

para interpretar el contenido de un tratado de esta naturaleza. De ahi que en la Convencion 

de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 en su Articulo 31 se concatenen las 

reglas de interpretacion de tratados con el objeto de establecer directrices primigenias que 

permitan la apllcacion del correcto ejercicio interpretativo. Surge entonces la conveniencia 

de detallar tales reglas a saber: 
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"Articulo 31.- 1. Un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al senti0~;rien:re ~c~:-. 

~1~ 9~ J~w. ~;;, 

que haya de atribuirse a los termlnos del tratado en el contexto y teniendo en ~f;;~·!:· 
'~~~~:~::p",. i::'~" 

objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretacion de un tratado, el contexto comprendera, 

ademas del texto, incluidos su preambulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al 

tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebracion del 

tratado; b) todo instrumento formulado por una 0 mas partes con motivo de la celebraclon 

de tratado y aceptado por las demas como instrumento referente al tratado. 3. Juntamente 

con el contexto habra de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca 

de la interpretacion del tratado 0 de la aplicacion de sus disposiciones; b) toda practice 

ulteriormente seguida en la aplicacion del tratado; c) toda norma pertinente de derecho 

internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dara a un termlno un sentido 

especial si consta que tal fue la intenclon de las partes." 

Del contenido del Articulo citado se extrae que para la interpretacion del contenido de un 

tratado internacional se debe iniciar con una interpretacion textual y gramatical, seguida por 

un examen de contexto incluyendo el prearnbulo y documentos anexos al tratado siempre 

tomando en cuenta los fines ulteriores que este persigue. 

Indispensable resulta el interpretar las disposiciones del tratado de buena fe y bajo el 

amparo de la costumbre internacional pues en muchos casos el organa competente de un 

Estado determinado interpreta las mismas en el sentido mas favorable a los intereses de 

este ultimo, obedeciendo a directrices orientadas por grupos de poder 0 ideales politicos y 

economicos, 10 que aleja el cumplimiento real del cumplirniento ideal de un tratado. 
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2.2 Tratados internacionales en materia de derechos humanos 

de la figura economlca y politico-social del Estado. "Tal debilitamiento se motiva por una 

fisura de arista doble: por un lado, el fenomeno de la qlobalizacion, que limita la capacidad 

del Estado para satisfacer determinadas demandas sociales, disminuyendo su autoridad 

ante la sociedad. Por otro lado, el renacimiento del nacionalismo, que junto con la 

desaparldon de los regfmenes comunistas de Europa, han provocado que los Estados 

modernos compartan su autoridad sobre los ciudadanos con autoridades regionales y 

mundiales, por una parte, y con las autoridades internas por otra.'?' 

La qlobalizacion, desde el punta de vista jurfdlco, termina con los preceptos de soberanfa 

concebida como el conjunto de funciones exdusivas del Estado para con sus habitantes. 

Todo esto ha sido posible gracias a la " ...progresiva perdida de la capacidad de dtreccion de 

asuntos economlcos, la necesidad de alianzas miIitares, las telecomunicaciones, los 

transportes y la proteccion a derechos fundamentales, 10 cual genera el sometimiento de los 

Estados hacia entes supranacionales y las disposiciones que de ahl emanan.,t62 

Las relaciones internacionales hoy en dfa se marcan bajo la consigna de las negociaciones 

cuyos acuerdos repercuten en la celebraclon y ratlficacion de tratados internacionales. En 

particular, la relacion entre los tratados internacionales sobre derechos humanos y las 

61 Hinojosa Martfnez. Lufs Miguel. Globalizacion y soberania de los Estados. pag. 3. 
62 Ibid. pag. 4 
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legislaciones nacionales ciertamente se da en el mismo plano que las relaclones, .,o)(lC"~ cg}..• ~·1~Wf.· ~ ~ ~ 
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entre los tratados internacionales y las legislaciones nacionales, por 10 que no., -QI.end~f " 
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que en algunos Estados, como Guatemala, se establecieran determinadas reglas orientadas 

a resolver los conflictos de apllcacion de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos y otros tratados internacionales. Actualmente los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, sin dejar de ser tratados internacionales, se han convertido 

tarnblen en leyes de caracter uniforme entre los Estados que los aceptan, ratifican yaplican. 

La primacfa de estos derechos en el ordenamiento jurfdico interno puede ser establecida por 

el contenido del propio instrumento, por 10 que la aceptadon y ratlflcaclon de tales tratados 

por los Estados firmantes manifiesta una renuncia voluntaria de la cada vez mas debilitada 

soberania, Del mismo modo, puede resolverse el problema de la primacfa de los derechos 

consignados en tratados internacionales al establecerse en la norma constitucional 0 bien, 

en normas secundarias, el rango de jerarqufa normativa que estes tendran al ser 

incorporados al ordenamiento jurfdico interno. 

Por 10 general, se considera a los tratados internacionales como inferiores, jerarquicarnente 

hablando, a la constltucion. La norma constitucional es la que determina su inclusion al 

orden jurfdico interno. Las consideraciones constitucionales respecto de las leyes ordinarias 

valen igual para los acuerdos internacionales. 1\10 obstante, determinar el lugar que un 

instrumento internacional ocupa en el ordenamiento jurfdico resulta ser tarea complicada, 

sobre todo a la luz de la realidad concreta. Esto en virtud que no es posible interpretarla 

como una norma inmediatamente subordinada a la constituclon, ya que desde el punta de 
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vista del derecho internacionaI, " ...los tratados internaciona les aparecen como un ,~~~~ , 
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jurfdico superior a los Estados contratantes, pues deviene de un orqano representante de la ',';.~ 

comunidad internacional. ,163 De ahi que se afirme entonces que "EI mismo orden jurfdico 

vigente en una epoca y lugar determinados es el que abre 0 cierra la puerta a la primada 

del contenido de los tratados internacionales sobre el orden interne como resultado de los 

fenornenos economicos, politicos, sociales y culturales ya rnencionados.'?' 

A) Los derechos humanos en el ambito internacional: EI conjunto de normas jurfdicas 

establecidas en tratados internacionales en materia de derechos fundamentales configura el 

denominado derecho internacional de los derechos humanos. Se constituye asf una rama 

del derecho con fisonomfa propia, destinado a la proteccion de la dignidad humana; razon 

por la que es imprescindible describir sus caracterfsticas, siendo estas las siguientes: 

00	 Es una rama del derecho de corte tdecloqlco pues se inspira en la concepcion de 

superioridad de todas aquellas pautas axioloqlcas propias de la dignidad del ser humano. 

Como consecuencia de ello, los derechos humanos pueden inspirarse en ideologfas de 

diversa fndole \0 cual hace posible su constante evoluc'on. 

00	 Configura un conjunto de normas jurfdicas que comprenden derechos fundamentales 

complementarios del denominado derecho interno. En tal sentido cabe acotar que si bien 

los derechos fundamentales que cada Estado reconoce a sus habitantes se encuentran 

plasmados en normas, muchas veces los mecanismos procesales orientados a su 

63 Kelsen, Hans. Op. Cit. Pag. 481. 
64 Villagran Kramer. Op. Cit. Pag. 203 
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proteccion resultan constitucionales ineficaces e insuficientes. Ante ello, se~s~!r:f~.~..1 
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necesario no solo ampliar la gama de garantfas fundamentales de los seres h~~....~ i';,:;,J 

sino tarnbien, la posibilidad de incluir nuevos sistemas de control del respeto de tales 

garantfas mediante procedimientos de caracter internacional, verbigracia, los casas de 

violaciones a derechos fundamentales tramitados ante la Cornlsion Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tales controles 

proceden siempre y cuando se agoten los recursos procesales que configuran la 

jurisdlcdon interna de cada Estado. 

OC!	 La naturaleza cambiante y evolutiva de los derechos humanospermite que los tratados 

internacionales en esta materia se constituyan como garantfas mfnimas, susceptibles de 

arnpliacion, mas no de restrlcclon, Con ello se pretende que en caso de controversia 

entre dos normas jurfdicas en materia de derechos fundamentales siempre se aplique 

aquella cuya dlsposicion sea mas favorable al ser humano, no teniendo otro objeto que 

dignificar al individuo en particular y la humanidad en general. 

OC!	 Las caracterfsticas anteriores hacen posible hablar de una cuarta caracterfstica de 

singular importancia en el mundo moderno: la progresividad. En virtud de esta 

caracterfstica los derechos humanos son susceptibles de extenderse continuamente, 

tanto en cuanto al nurnero de derechos y garantfas tutelados, como 10 referente a los 

mecanismos procesales destinados a garantizar su plena observancia v apllcaclon. 

OC!	 Otra caracterfstica singular es la interpretacion pro homine de las disposiciones 

convencionales internacionales que nos ocupan. Se acota entonces que las normas 

jurfdicas de derecho internacional de los derechos humanos deben interpretarse siempre 

a favor del individuo. Sin embargo, el ejercicio hermeneutlco relacionado se 
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camplementa can una interpretacion integral de todas las narmas juridicas, na~:'~.:!l~~J,;; 
internacionales, que contengan derechos fundamentales atendiendo a su fin, (3\~~~ 

contexto. Con base a 10 expuesto se afirma entonces que la tecnlca hermeneutica 

descrita consiste en acudir a la norma mas amplia 0 a la interpretacion mas extensiva 

cuando se trate de reconocer derechos protegidos, 0 en caso contrario, a la norma 0 

interpretacion mas restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes 

al ejercicio de tales derechos 0 a su suspension extraordinaria. 

Descritas las caracterfsticas del derecho internacional de los derechos humanos es menester 

estudiar 10 referente a las relaciones sucintas entre tal disciplina jurfdica y el ordenamiento 

jurfdico al derecho interno con el fin de determinar la jerarqufa normativa del primero 

respecto del segundo. 

B) Recepcion del derecho internacional en el derecho interno: AI hacer referencia a la 

incorporacion del derecho internacional en el derecho interno es necesario recordar las 

concepciones teorlcas "Monista -defendida por Hans Kelsen, entre otros-"65 y "Dualista 

defendida por Carl Heinrich Triepel, junto a otros juristas-,J66. Para la doctrina dualista el 

derecho internacional y el derecho interno son dos ordenes jurfdicos radicalmente diferentes 

y separados pues emanan de distintos orqanos legislativos. Los mismos divergen en cuanto 

al proceso de formadon de la ley y al contenido normativo. Asimismo, se producen las 

consecuencias de inaplicabilidad directa de la norma internacional, y la necesidad de 

65 Pastor Ridurejo. Jose A. Curso de derecho internacional publico y organizaciones
 
internacionales. Pag. 77.
 
66 Ibid. Pag. 79.
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transformar un tratado internacional 

lIamado recepcion de fa norma. 

Por el contrario, la doctrina monista considera que el derecho internacional V el derecho 

interno son un solo sistema jurfdico normativo. De conformidad con esta corriente 

doctrinaria las normas jurfdicas se encuentran escalonadas de tal cuenta que "La validez de 

cada una de elias depende de su adecuaclon (principio de subordlnadon) con la norma de 

range superior, esta es, la norma fundamental sequn Hanks Kelsen.,t67 EI problema a 

resolver en este sistema es determinar cual es la norma superior: la constitucional 0 la 

proveniente del derecho internacional. Alrededor del mundo cada uno de los distintos 

ordenamientos jurfdicos se ha inclinado por una de las dos corrientes va descritas. Las 

consecuencias de aplicar una u otra doctrina implican que por la doctrina monista el 

derecho internacional queda incorporado al ordenamiento jurfdico interne sin necesidad de 

un acto declarativo-Iegislativo pudiendo aplicarse directamente. Por el contrario, "En la 

doctrina dualista es necesario que las normas que configuran el derecho internacional se 

incorporen al ordenamiento jurfdico interno a traves de una adecuaclon legislativa.,t68 

La Constituclon Polftica de la Republica de Guatemala establece en su Artfculo 149 10 

siguiente: " ...Guatemala normara sus relaciones con otros Estados de conformidad con los 

principios, reglas V practices internacionales con el proposito de contribuir al mantenimiento 

de la paz V la Iibertad, al respeto V defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de 

67 Rohrmoser Valdeavellano, Rodolfo. Aplicacion del derecho internacional de los derechos 
humanos en el derecho interno guatemalteco. Pag. 5 
68 Villaqran Kramer. Op. Cit. Pag. 204. 

43 



los procesos dernocratlcos e instituciones internacionales que garanticen el benefici 

y equitativo entre los Estados..." De 10 expuesto se infiere que la jerarquia que el ~~l 

internacional ocupa en el derecho interno guatemalteco es supralegal, esto es, superior a 

las leyes ordinarias mas no a la Constitucion Polftlca de la Republica de Guatemala; con 

excepcion de 10 referente a tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues 

estes tienen preeminencia respecto de la norma fundamental guatemalteca, tema que sera 

abordado en el siguiente punta. EI Articulo constitucional citado establece que Guatemala 

observara los principios, reglas y practlcas internacionales en cuanto al derecho 

internacional. Par consiguiente, es menester indicar que en el contexto del derecho 

internacional rigen principios elementales e imperativos como el pacta sunt servanda y bona 

fide, aunado al hecho que "De conformidad can el Articulo 27 de la Convenclon de Viena 

sabre el derecho de los tratados no es permitido a ningun Estado invocar disposiciones de 

su derecho interno como justificacion del incumplimiento de un tratado.r'" 

Segun las reglas que impone el derecho internacional, un tratado no puede perder su fuerza 

obligatoria sino en virtud de otro tratado, a de otros hechos determinados par el, pero no 

de un acto unilateral del Estado contratante. Todo esto trae como consecuencia que el 

organa legislativo guatemalteco " ...no pueda modificar ni derogar el derecho internacional, 

pues escapa a sus functones."" Sin embargo, 10 enunciado puede ser modificado mediante 

los procedimientos de denuncia posterior, total a parcial, determinados en el mismo tratado 

a par factores ajenos de caracter politico, militar, econornlco a estrateqico. 

69 Larios Ochaita. Op. Cit. pag. 26. 
70 Kelsen, Hans. Op. Cit. pag. 482. 
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La sltuaclon expuesta se puede apreciar de mejor manera si consideramos que el\t1~~<r.;.,:1 

internacional se entiende como ius cogens, es decir, el derecho obllqatorlo per se para la 

comunidad jurfdica internacional, pues la misma comunidad internacional han consaqrado 

su observancla consuetudinaria, inveterada y obligatoria. EI Articulo constitucional citado es 

aplicable entonces a las normas de derecho internacional general y a las normas de derecho 

internacional convencional; sin embargo, en 10 que refiere a los derechos humanos la 

Constitucion Polftica de la Republka de Guatemala establece una disposlclon especffica y 

excepcional que sera analizada a contlnuacion. 

C) Jerarqufa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por 

Guatemala. Referencias jurisprudenciales: En relaclon al presente apartado es necesario 

recordar que la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala vigente desde 1986 se 

caracteriza por establecer una norma jurfdica innovadora, de corte humanista y altamente 

protectora del ser humano, aunque conteste con los movimientos dernocratlco-humanlstas 

de la epoca: el ya citado Artfculo 46. 

La norma jurfdica en mendon establece con c1aridad la posicion jerarquica que los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos observan respecto del ordenamiento 

jurfdico guatemalteco. Sin embargo, ha sido objeto de discuslon si los derechos contenidos 

en instrumentos internacionales humanistas son superiores a la Constltuclon Polftica de la 

Republica de Guatemala, 0 no. AI respecto la Corte de Constitucionalidad ha considerado 10 

siguiente: 
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conjunto arrnonico, en el significado de que cada parte debe determinarse en fo~ ~eorae)tEJI 
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con las restantes, que ninguna disposicion debe ser considerada aisladamente y ~~'~e~("'" 

preferirse la conclusion que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas clausulas 

del texto. En primer terrnino, el hecho de que la Constitudon haya establecido esa 

supremada sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la 

evoluclon que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando pero su 

jerarqulzacion es la de ingresar al ordenarniento jurfdico con caracter de norma 

constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y 

menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradlcclon con 

normas de la propia Constitucion, y este ingreso se dada no por vfa de su Artfculo 46 por la 

del primer parrafo del 44 constitucional que establece: "Los derechos y garantfas que otorga 

la Constltucion no excluyen otros que, aunque 110 figuren expresamente en ella, son 

inherentes a la persona humana...,,71 

En cuanto a 10 expuesto es necesario destacar que a traves de la jurisprudencia se atribuye 

a los tratados internacionales en materia de derechos humanos el rango de norma 

constitucional, pero no superior a la Constituclon Polftica de la Republica de Guatemala, en 

principio. Tal criterio se ampara en la armonlzacion de su contenido. De tal manera, se 

busca mantener la unidad del sistema jurfdico guatemalteco mediante una interpretacion 

integral. 

71 Corte de Constitucionalidad. Expediente 280-90. Sentencia 19-10-90. Gaceta jurisprudencial 18. 
Reiterado en el expediente 199-95. Opinion consultiva de 18-05-95. Gaceta jurisprudencial 37. 
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citado. A criterio individual la perspectiva jurisprudencial dista mucho de ser uh1f.~e;'+" 

---c..' 

que ha cambiado de manera constante, 10 cual puede observarse con claridad al analizar las 

sentencias del tribunal constitucional que se citan en los parrafos subsiguientes. En 1995 se 

sollcito a la Corte de Constitucionalidad que emitiera opinion consultiva previa a ratificar el 

Convenio 169 de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo, sobre pueblos indfgenas y 

tribales en pafses independientes, con el objeto de determinar su constitucionalidad. Se 

obtuvo el siguiente resultado: 

" ...Esta Corte es del criterio que el Convenio 169 analizado no contradice 10 dispuesto en la 

Constituclon y es un instrumento jurfdico internacional complementario que viene a 

desarrollar las disposiciones proqrarnatlcas de los Artfculos 66, 67, 68 Y 69 de la misma, 10 

que no se opone sino que, pOI' el contra rio, tiende a consolidar el sistema de valores que 

proclama el texto constltuclonal.."? En dicha resoluclon puede apreciarse que la Corte de 

Constitucionalidad estima que el convenio analizado es de aplicacion directa en el 

ordenamiento jurfdico guatemalteco. Argumenta tamblen que el contenido normativo del 

referido tratado internacional es complementario a la normativa constitucional. De ello se 

infiere que el tratado se incorpora al sistema jurfdico guatemalteco con jerarqufa 

constitucional POI' 10 menos. A pesar de ello, el tribunal constitucional no es claro en cuanto 

a la posicion de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, comos se 

aprecia en la siguiente resolucion. 

72 Corte de Constitucionalidad. Expediente 1999-96. Opinion consultiva del 18-05-1995. Gaceta 
jurisprudencial numero 37. 
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Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Ad~e;,et~ ~aJ 

~~. ---"}q~ 
Decreto 27-2003 del Congreso de la Republica, en reiteradas ocasiones se acu<rt$:~~,; la ..('1:~/ 
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acclon de amparo con el objeto de reclamar la apllcaclon directa de la Convenclon sobre los 

Derechos del Nino, particularmente en aquellos casos en los que se separaba judicialmente 

a los hijos de alguno de sus progenitores, no importando la voluntad de los menores. Ante 

ello, la Corte de Constitucionalidad resolvlo de la siguiente manera: 

" ...De conformidad con los Artfculos 9 incisos 1 y 2, Y 12 de la Convenclon sobre los 

Derechos del Nino, los Estados parte veteran por que el nino no sea separado de sus padres 

contra su voluntad, salvo casos de reserva judicial, al ser necesario por el lnteres superior 

del nino; respetaran su derecho, sequn la conveniencia del caso concreto estar separado de 

uno 0 de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de 

modo regular, y Ie qarantizaran el derecho de expresar su opinion Iibremente en todos los 

asuntos que Ie afecten, teniendose debidamente en cuenta sus afirmaciones en funclon de 

su edad y madurez. Tales normas referidas, como se aprecia, otorgan a la dectaraclon de 

voluntad del nino, de acuerdo a su edad y a su interes y bienestar supremos, un valor 

preponderante para decidir judicialmente asuntos que Ie afecten y Ie conciernan. Tal 

Convencion fue aprobada y ratificada por Guatemala, por 10 que en materia de derechos del 

nino es ley de la Republica y debe ser aplicada...,,73 La resolucion transcrita establece con 

c1aridad que el tratado internacional a que refiere se aplica como ley en Guatemala. 

73 Corte de Constitucionalidad. Expediente 1042-97. Sentencia de 08-09-1998. Gaceta Jurisprudencial 
nurnero 49. 
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Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad elude pronunciarse con c1arid~~bi~\"ii,1\ --- .. ~I 
jerarqufa normativa del tratado. Dicha situaclon se repite en los fallos Si9~l\_: (y 
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expediente 49-99, sentencia de 06 de abril de 1999, gaceta jurisprudencial nurnero 54; b) 

expediente 866-98, sentencia 11 de mayo de 1999, gaceta jurisprudencial nurnero 52; y c) 

expediente 743-99, sentencia de 28 de diciembre de 1999, gaceta jurisprudencial nurnero 

54. 

Ello demuestra la abundancia de fallos constitucionales respecto de la aplicacion de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, que sin embargo, no refieren a 

la ublcaclon jerarquica de los mismos en el sistema jurfdico nacional. Por otro lado, el 

criterio que interesa al presente trabajo puede apreciarse con mayor claridad al analizar la 

resoluclon de la Corte de Constitucionalidad que interpreta el contenido del Articulo 46 de la 

Constitudon Polftica de la Republica de Guatemala: 

" ... 105 tratados y convenios internacionales -en cuya categorfa se encuentran la Declaracion 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaradon Universal de los Derechos 

Humanos y la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos- no son pararnetro para 

establecer la constitucionalidad de una ley 0 una norma, pues si bien es cierto el Artfculo 46 

de la Constltuclon Ie otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho 

interno, 10 unico que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria 

de ese orden entre en conflicto con una 0 varias normas contenidas en un tratado 0 

convendon internacional prevalecerfan estas ultlrnas; pero ello no significa, como se dijo, 

que las mismas puedan utilizarse como pararnetro de constitucionalidad. Por consiguiente, 
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En el fallo aludido el tribunal constitucional estlrno que los tratados internacionales ingresan 

can jerarqula constitucional unlcamente para aquellos casas en que una norma ordinaria los 

contravenga, no aSI para determinar la constitucionalidad de dichas normas jurldicas. Tal 

criteria es confuso puesto que, si en un principia se estima que los tratados internacionales 

se incorporan al sistema juridico can rango constitucional, no parece congruente que no 

puedan fungir como parametro de constitucionalidad de otras normas juridlcas 

jerarqulcarnente inferiores. 

La Corte de Constitucionalidad ha observado criterios distintos en atenclon a circunstancias 

y epocas particulares, 10 que hace evidente la necesidad de evaluar el perfil jurldlco

acadernico y las especialidades en la materia que posea cada uno de los miembros de dicha 

Corte can el fin de evitar la interpretacion sesgada de la norma constitucional, estableciendo 

can c1aridad el andamiaje interpretativo de la materia que nos ocupa. Para mejor ilustraclon 

de las contrariedades aludidas se recomienda la lectura del Anexo I del presente trabajo 

consistente en la sentencia de amparo vertida par la Corte de Constitucionalidad que 

resuelve el expediente 30-2000, de fecha 31 de octubre de 2000, Gaceta nurnero 58 y del 

Anexo II, consistente en sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad que 

resuelve el expediente 872-2000, de fecha 28 de junio de 2001, Gaceta nurnero 60. 

74 Corte de Constitucionalidad. Expediente 131-95. Sentencia de 12-03-1997 Gaceta Jurisprudencial 
numero 43. 
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Si bien la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales en materia de ~e~_$~~. J:£r 
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humanos no ha sido reconocida, al rnenos expresamente por la jurisprudencia, el C~Jt!fltO ~'P~'~ 
'-'':-~''}-~~'''''''' " 

de normas jurfdicas constitucionales es el que preve que tales normas internacionales se 

encuentran en un nivel superior jerarquico respecto del resto de normas jurfdicas que 

configuran el derecho interno, e inclusive la Constltucion Polftica de la Republica de 

Guatemala. Tal afirmaci6n se desprende de 10 claramente estipulado en el Articulo 46 

constitucional, interpretado en consonancia con el Articulo 44 del mismo cuerpo legal, 

mediante el cual se reconocen derechos inherentes al ser humane a pesar de no figurar 

taxativamente en la normativa constitucional, actividad que puede denominarse como 

reforma constitucional indirecta por inserci6n de normas internacionales. 

Teniendo claro 10 expuesto no deberfa haber dudas en cuanto a la fuerza normativa que 

los 6rganos jurisdiccionales guatemaltecos deberfan dar a los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos. No obstante ello, el Articulo 204 de la Constituci6n 

Polftica de la Republica de Guatemala establece: "... Los tribunales de justicia en toda 

resoluci6n 0 sentencia observaran obligadamente el principio de que la Constituci6n 

prevalece sobre cualquier ley 0 tratado... ". La falta de tecnica jurfdica al momenta de 

interpretar las normas constitucionales y el uso excesivo de la interpretaci6n amparada 

en el principio de legalidad ha cimentado dudas en los jueces y magistrados respecto 

de la jerarqufa que debe darsele a los tratados internacionales; lIegando al extrema de 

acusar incompatibilidad en cuanto al contenido de los Artfculos constitucionales 46 y 

204. Respecto a ello es oportuno citar nuevamente la jurisprudencia de la Corte de 

Constitucionalidad con el fin de aclarar las posibles dudas suscitadas: 
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I "" ().~" ...La Constituclon debe interpretarse como un conjunto arrnonlco: el signifi.' . q,. de.-ea(ft .... 
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una de sus norrnas debe deterrnlnarse en arrnonia can el resto, ninguna de ~",~befJ!' 

considerada aisladamente, y siempre debe preferirse la interpretacion que armo~ic~"r~o la 

que coloque en pugna a una norma con las restantes. La finalidad suprema y ultima de la 

norma constitucional es la proteccion y la garantla de la Iibertad y dignidad del hombre 

frente al poder estatal y, en consecuencia, la interpretacion de la Constitucion debe 

orientarse siempre en ese sentido. Sus preceptos jurfd'cos no estan aislados, forman parte 

de un todo cuyo conjunto debe ser analizado para encontrar su significado; la norma 

jurfdlca constitucional debe interpretarse de acuerdo con el contenido y finalidad de la 

instltucion a la que pertenece, es necesario analizar los principles generales dentro de los 

cuales se desenvuelve y percatarse tanto de la realidad que va a ser normada por ella, 

como de las valoraciones en que ala misma se inspira y del proposito de la norma en 

cuestlon. Los procedimientos de interpretacion constitucional establecen que las normas se 

lnterpretaran conforme a su texto, sequn el sentido propio de sus palabras y que se 

entenderan sequn su contexto, como un conjuntos ...,,75 

Lo expuesto no parece aclarar la situaclon en cuanto a la incorporacion de los tratados 

internacionales. Sin embargo, en base a 10 considerado por la Corte de Constitucionalidad se 

afirma entonces que el Articulo 204 constituye la norma jurfdlca de caracter general que 

establece la jerarquia de los tratados internacionales. De tal manera, el contenido del 

Articulo 46 configura la norma excepcional, consistente en el supuesto que en materia de 

75 Corte de Constitucionalidad. Expediente 113-92. Sentencia de 19-05-90. Gaceta 24. 
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derechos humanos los tratados internacionales ratificados par el Estado 

tienen preeminencia sabre el denominado derecho interno. 

Dicha aseveracion permite establecer que tales normas son perfectamente compatibles 

puesto que una comprende la norma general y la otra, una excepcion a la misma, par 10 

que deben interpretarse en forma armonica y no sesgada y literal, como se ha esgrimido en 

diversas ocasiones. EI referido argumento termina can las dudas herrneneuticas sabre los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues los mismos no contrarian 

norma constitucional alguna, antes bien, cornplementan el contenido de la misrna. De tal 

cuenta, no se violenta el orden constitucional y dicha interpretacion parece estar acorde can 

el elemento teleotoqlco que inspira a la Constltuclon Polltlca de la Republica de Guatemala. 

Can el fin de fundamentar de mejor manera tal extrema se considera atinado citar los 

Artlculos 3 Y 114 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad que 

taxativamente estipulan: 

"Articulo 3. Supremada de la Constltucion. La Constituclon prevalece sabre cualquier ley a 

tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 

aceptados y ratificados par Guatemala prevalecen sabre el derecho interno..." 

"Articulo 114. Jerarquia de las leyes. Los tribunales de justicia observaran siempre el 

principia de que la Constituclon prevalece sabre cualquier ley a tratado internacional, sin 

perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones 

internacionales aceptados y ratificados par Guatemala..." 
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instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por 10 cual, no debe quedar 

duda respecto de la jerarqufa de dichos convenios, puesto que en el presente caso, es el 

mismo orden jurfdico el que determina la jerarqufa de las normas internacionales. Tal 

ejercicio es una ejemplificacion de la inteqracion y complementariedad que deben imperar 

en un sistema normativo. 

Se concluye el presente apartado indicando que la Corte de Constitucionalidad a traves de la 

jurisprudencia y las normas citadas de la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala 

" ...establecen c1aramente que los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

aceptados y ratificados por Guatemala se incorporan al ordenamiento jurfdico guatemalteco 

con caracter de norma constitucional cuando menos, armonizando con su conjunto 

normativo, mas no reformando 0 derogando las disposiciones constitucionales vlqentes.?" A 

titulo particular se considera discutible tal aseveraclon en cuanto a la jerarqufa 

constitucional de los tratados internacionales aludidos. Esto se debe a que los mismos gozan 

de jerarqufa supraconstitucional, criterio que se sustenta en la interpretacion integral de las 

normas jurfdicas aludidas. Lo expuesto se justifica y amplia al final del presente capitulo, 

En 10 relativo a su aplkaclon, tanto la Constltucion Polftica de la Republica de Guatemala 

como la Ley de Amparo, Exhiblcion Personal y de Constitucionalidad estipulan que en 

76 Rohrmoser Valdeavellano. Op. Cit. Pag. 16. 
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preeminencia sobre cualquier dlsposlclon normativa cornun, reglamentaria 0 cont~r{f.ii\I. D@f' ~'I/>' 
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tal manera "Se consolida una sltuacion jurfdlca de alto contenido humanista que se adapta 

al constante desarrollo evolutivo de los derechos fundamentales del ser humane."? 

D) Efectos de la constltucionalizacion de los derechos humanos contenidos en tratados 

internacionales: La aceptacion y ratificacion de tratados y convenios internacionales por los 

orqanos competentes implica per se una renuncia parcial a la soberanla del Estado de 

Guatemala. Tal efecto se extiende a aquellos tratados que versan sobre derechos 

fundamentales del ser humano. Sin embargo, en este ultimo caso, las verdaderas 

repercusiones juridicas son apreciables de la siguiente manera: 

00	 Su tncorporacion al ordenamiento juridico guatemalteco es con caracter de normas que 

armonizan con el contenido de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, es 

decir, normas constitucionales -cuando menos- que complementan los derechos 

humanos ya consignados en ella, tal como 10 asienta Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, 

criterio que fue examinado en su momento. 

00	 Su aplicacion es de caracter obligatorio y de observancia general. 1\10 podra alegarse 

ignorancia de las mismas y deberan ser aplicadas con preeminencia respecto del resto 

de leyes y reglamentos que componen el orden jurfdico guatemalteco. Inclusive pueden 

configurarse como pararnetro de interpretacion juridica, tanto para leyes vigentes como 

para leyes nuevas. 

77 De Leon carpio, Ramiro. Catecismo constitucional. Pag. 62. 
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co Tal jerarqufa normativa hace susceptible que su contenido sea objetd*.~.t~~J ~~.. 
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jurisdiccional de constitucionalidad; entendiendose al mismo como "La'~~ta,,~~;!' 

dimanante del Estado a los orqanos jurisdiccionales a efecto de velar por el efectivo 

cumplimiento de las disposiciones constltuclonales.?" En tal sentido, la inobservancia de 

los preceptos normativos relacionados genera como consecuencia " ...Ia apllcaclon de los 

mecanismos procesales de control constitucional, a saber: la accion de amparo, la 

exhibiclon personal y las acciones de inconstitucionalidad en leyes generales y en casos 

concretos, tanto por los juzgados y tribunales de que ejercen la jurlsdlcclon ordinaria, 

como poria Corte de Constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales 

privativas. ff79 

co	 Irnpllca asimismo la obligatoriedad de cumplimiento de tales disposiciones por parte del 

Estado de Guatemala, que de no observarse generarfa responsabilidades frente a los 

dernas Estados signatarios y a la comunidad internacional representada a traves de 

organizaciones internacionales; responsabllidad que se deduce a traves de 

procedimientos previamente establecidos a los cuales se recurre una vez agotados los 

mecanismos procesales de la jurisdiccion interna. 

E) Consideraciones personales: Es criterio personal afirmar que la incorporacion al 

ordenamiento jurfdico guatemalteco de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos se realiza ubicandolos con jerarqufa supraconstitucional, pues complementan el 

conjunto de derechos ya contenidos en la misma, pero sujeto a una condlclon jerarquica 

78 Flores Juarez. op. Cit. Pag. 84.
 

79 Bonilla Hernandez, Pablo Andres. Justicia constitucional y sistemas de control constitucional
 
difuso y controlado. Pag. 151. 
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concretizar criterios. No obstante, del conjunto de resoluciones jurisprudenciales c~&W~·;:.,.r 

el apartado anterior se puede extraer elementos que ayuden a determinar las peculiaridades 

que estes tratados generan. 

Como primera consideraclon se aprecia el que la interpretacion de normas constitucionales 

debe realizarse en conjunto, integrando las normas armonicarnente. Desde dicha 

perspectiva cabe aducir contradicciones dentro del mismo cuerpo constitucional, 

propiamente entre los Artlculos 46 y 204. Queda claro entonces que la interpretacion 

arrnonlca de las normas citadas establece dos jerarquias distintas para los tratados 

internacionales. 

En primer lugar, los tratados internacionales en general ingresan al sistema juridico con 

jerarquia supralegal, pero inferior a la Constituclon Polftlca de la Republica de Guatemala. 

En segundo lugar configura un supuesto jurfdico excepcional, y es que los tratados 

internacionales sobre derechos humanos se incorporan al sistema jurfdico con jerarquia 

constitucional -en un principle- complementando, ampliando y desarrollando los derechos 

ya enumerados. 

Resulta claro que es imposible determinar la totalidad de los supuestos jurfdicos en un solo 

cuerpo normativo. La realidad jurfdlca ha demostrado que el desarrollo evolutivo del 

derecho propicia la constante creacion de nuevos supuestos normativos que complementen 

otros ya existentes. Tal es el caso de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y 
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Constitucionalidad. Sus disposiciones desarrollan los Artfculos constitucionales rit~aj i 
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la defensa de la Constituclon y de los derechos y garantfas fundamentales'~_ .' 

consagra. De tal cuenta, los Artfculos 3 y 104 de la ley constitucional no hacen mas que 

desarrollar el Artfculo 46 de la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala. En tal 

virtud, la controversia sobre si los tratados internacionales referidos son constitucionales 0 

supraconstitucionales se resuelve en el contenido del Articulo 104 de la Ley de Amparo, 

Exhibicion Personal y Constitucionalidad, en el cual se establece que los mismos prevalecen 

sobre la Constltuclon. Lo expuesto es consecuencia del mismo criterio interpretativo de la 

Corte de Constitucionalidad. 

No es posible interpretar unlcamente las normas constitucionales, alejadas de otras normas 

jurfdicas, pues son estas ultlmas las que desarrollan el contenido de aqueltas, Tal extrema 

carecerfa de logica, serfa como interpretar las normas constitucionales que refieren a la 

familia, sin reparar en normas ordinarias que regulan su contenido mediante el aporte de 

elementos especfficos; 0 como limitarse a interpretar las normas proqrarnatlcas que refieren 

al Organismo Legislativo, sin reparar las minuciosidades y especificaciones que contiene la 

Ley Orqanica del Organismo Legislativo. 

A juicio personal se considera entonces que los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos tienen preeminencia sobre todo el ordenamiento jurfdico guatemalteco, 

incluida la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala. Sin embargo, tal 

preeminencia no significa que las normas contenidas en tratados internacionales deroguen 

la Constltuclon misma, pues complementan su contenido normativo. Por 10 tanto, los jueces 
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y magistrados deben aplicar los tratados internacionales descritos como si f . ~~.~~.;~~ 
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constitucionales, pudiendo entonces, ser usados como criterio para de,:· 'p,ar~::t.:.....:~"m~ ."" ..... 
constitucionalidad de otras leyes de jerarqula inferior. Cuando un juez se encuentra frente a 

un conflicto entre un tratado y una ley, 10 oportuno y prudente seria "... intentar arbitrar el 

problema a partir de la interpretacion de la ley conforme con la norma internacional y, solo 

de no ser posible, aplicar el tratado, por ser norma especial 0 superior, tanto por su origen, 

como por sus fines.1/80 

80 Silva Garda, Fernando. Control judicial de las leyes con base en tratados internacionales 
sobre derechos humanos. pag. 11. 
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3 Los tratados internacionales en el derecho comparado latinoameri~~~"SJI 
'~~~ 

Como se acoto en su momento, en el derecho cornparado se aprecia la influencia de la 

qloballzaclon, Hoy en dia el comercio electronico internacional, las relaciones financieras, la 

dependencia hacia la Internet y la creciente preocupacion por la tutelaridad de los derechos 

humanos traen como consecuencia cambios en la requlacion de las relaciones humanas 

hacia el interior de los Estados y a nivel internacional. 

Tal perspectiva en la actualidad incluso se proyecta a la desaparicion del Estado a partir de 

tendenciosos procesos de lnteqracion regional, tanto jurldica, como politica, economlca y 

social. Prueba de ello es la creaclon de entes internacionales que progresivamente se 

ocupan en resolver problemas internos de dos 0 mas Estados a la vez. "Como resultado se 

obtiene entonces la division de los papeles del Estado a nivel interno e internacional, 

definiendo este ultimo mediante tratados y convenios lntemacionates.?" 

3.1 Los tratados internacionales en general 

En un principio los tratados internacionales versaban sobre materia eminentemente polltica, 

verbigracia, alianzas militares, acuerdos limftrofes, etcetera. Sin embargo, al cambiar el 

enfoque de las relaciones internacionales, el contenido de los mismos necesariamente varfo, 

Es decir, hoy en dla los tratados internacionales no se limitan a temas politicos por 

81 Herrarte, Alberto. EI Derecho de integracion, ensayo de ststematlzacten. pag. 53. 
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culturales, entre otras tantas. Dicho extremo " ...ha facilitado el surgimiento de COil~?§i· !i; 
relacionadas con el derecho constitucional y la forma en la que los tratados inter~~s ~\i 

~~ 

son asimilados al derecho interne en cada uno de los Estados que los suscriben y 

ratifican.,182 

La polernica surge en particular, respecto de la primada que los tratados internacionales 

tendran sobre el ordenamiento jurfdico propio de cada Estado. Sin embargo, diversas 

teorfas ampliamente aceptadas por juristas internacionales establecen que no debe existir 

tal confusion pues el derecho internacional solo forma parte de los ordenamientos jurfdicos 

nacionales a traves del acto de lncorporacion 0 transposiclcn. "En tal sentido, la cuestlon de 

la primada se decide exclusivamente con arreglo a 10 estipulado en el ordenamiento jurfdico 

propio de cada Estado. Sequn el rango que el derecho nacional asigne al derecho 

internacional dentro del ordenamiento jurfdico deterrninado, primara sobre la norma 

constitucional, se situara entre esta y las leyes ordinarias, 0 bien, solo tendra el rango de 

leqislacion nacional ordinaria.'t83 

De 10 actuado se extrae que cada tratado internacional debera incorporarse a un 

ordenamiento jurfdico en particular cumpliendo requisitos de ratlflcaclon previamente 

determinados. 

82 Tena Ramirez, Felipe. La constltuclen y los tratados internacionales. Un acercamiento a la
 
interpretacion judicial de la jerarquia de las normas y la apucaclon de los tratados en la
 
legislacion nacional. pag. 2.
 
83 Borchardt, Klaus-Dieter. EI ABC del derecho comunitario. Paq, 101.
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Sin embargo, es imprescindible destacar la amplia gama de especificaciones que se ~~.,..••~~~ 
encontrar en cada ordenamiento juridico. ASI, "La opclon de limitar las facultades del Jefe 

de Gobierno para suscribir tratados internacionales mediante una posterior ratiticaclon pOI' 

un organa estatal diferente. Tarnblen, la posibilidad de solicitar la intervenclon del tribunal 

constitucional 0 quien haga sus veces, a efecto de external' opinion sobre la adecuaclon de 

cada tratado en particular para con la norma constitucional vigente.,184 

Del mismo modo, la situaclon en cuanto a la posicion jerarqulca que ocuparan varia en cada 

caso espedfico, pero en termlnos generales puede afirmarse que los tratados 

internacionales en general ingresan a los ordenamientos jurfdicos latinoamericanos con 

jerarqufa equiparada a la Constitucion, cuando menos. A pesar de ello, a nivel exterior "Los 

tratados continuan riqiendose -en cuanto a su validez, subsistencia, modificaciones V 

termlnacion- pOI' las normas que configuran el derecho internacional V propiamente porIa 

Convenclon de Viena sobre el derecho de los tratados. /185 De tal cuenta se aprecia que los 

tratados ya descritos se rigen pOI' un ordenamiento distinto, POI' una esfera jurfdica que 

escapa al control de la esfera que configura el ordenamiento jurfdico interno. 

En algunos casos en particular como las legislaciones mexicana, peruana, boliviana V 

espanola, entre otras, existe la posibilidad que los tratados internacionales sean susceptibles 

84 Pfeffer Urquiaga, Emilio. constltuclen Politica de la Republica y los tratados internacionales.
 
Pag.66.
 
85 Bustos Valderrama, Crlsoloqo, La lncorporaclen de los tratados en el derecho interne chileno.
 
Analisis de la perspectiva del derecho internacional. Pag. 76. 
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de un control de constitucionalidad posterior a su ratiflcaclon y vigencia. Esto q' .e;,. ~it
It ~~.~-··i.r 

que los referidos instrumentos " ...pueden ser objeto de declaraclon de inconstitu~?a~"':,;.l~ 
,~~~ 

aun despues de haber sido incorporados al ordenamiento jurfdico interno."86 .~ 

Lo expuesto se inspira en ideales de hermetismo soberano y supremada constitucional 

aplicados estrictamente; cuestlon que no concuerda con la tendencia actual de lnteqracion 

internacional. Asimismo, es cornun encontrar criterios similares sostenidos por destacados y 

respetables juristas en toda l.atlnoamerlca, incluyendo Guatemala -como fue estudiado en 

su momento- quienes se muestran renuentes a considerar siquiera que los tratados 

internacionales puedan equipararse a la norma fundamental. 

Sin embargo, es menester destacar que toda norma general siempre se acornpafia de una 

norma excepcional. En este caso, la excepcion a nivel internacional se manifiesta a traves 

de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos; pues los mismos, en 

atenci6n a sus fines altruistas que los inspiran, gozan de una posicion jurfdica de caracter 

especial en los diversos ordenamientos jurfdicos, extrema que se estudia a contlnuacion. 

3.2 Situaci6n de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

La teorfa general de los derechos humanos es de reconocida apllcacion internacional. Su 

desarrollo y evoluclon no han pasado inadvertidos para las legislaciones latinoamericanas a 

tal punto que se dedican apartados completos a su reconocimiento en los cuerpos 

86 Ribera Neuman, Teodoro. Los tratados internacionales y su control a posteriori por el tribunal 
constitucional. Pag. 94. 
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texto constitucional. A partir de la creaclon de entidades internacionales como la 

Orqanizacion de las Naciones Unidas y la Orqanlzacion de los Estados Americanos, la 

constltuclonallzacion de los derechos humanos se vuelve internacional. Se reformula el 

concepto de soberanla "...para perrnitir la lrnposlclon de los tratados internacionales en 

relaclon con el orden legal interne de los parses facilitando que el derecho internacional 

limite progresivamente al propio derecho constitucional. ,187 

En atenclon a ello no resulta extraiio encontrar diversidad de normas constitucionales que 

reconozcan derechos taxativamente nombrados en dicho articulado. Tarnpoco sorprende 

ubicar normas que amplfen tal reconocimiento a otros derechos fundamentales que 

pudieran surgir con el tiernpo, Tales normas se identifican como "Clausulas abiertas sobre 

derechos humanos, a traves de las cuales los derechos constitucionales son 

complementados por normas internacionales de apllcaclon directa, independientemente de 

su requlacion legislativa 0 desarrollo mediante leyes reqlarnentartas.r'" Los derechos 

humanos en la actualidad se consignan en tratados internacionales. Tales instrumentos 

representan dos extremes: a) la renuncia parcial de la soberanla de los Estados que los 

ratifican y b) la conflquracion de Iimitantes al ejercicio del poder publico, que se representan 

por los derechos y garantfas fundamentales contenidos en ellos. 

87 srewer-carfas. Allan R. La apucaclon de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
en el ordenamiento interno. Estudio de derecho constitucional comparado latinoamericano. 
Pag. 14. 
88 Ibid. Pag. 10. 
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latinoamericanos "Se ha establecido que los tratados internacionales abordad3'i~~Il'r; eS~;l 
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punta se lncorporaran al derecho interne con rango constitucional en el menor de loscasos, 

La situacion de jerarquia varia sequn cada consntuclon latinoamericana observandose 

cuatro rangos de instrumentos: a) Supraconstitucional: Guatemala (Articulo 46), sentencia 

de la Corte de Constitucionalidad del 27 mayo 1997; Honduras (Artlculos 16 y 18); Colombia 

(Articulo 93), sentencia de la Corte Constitucional 23 de octubre 1995; Venezuela (ArtIculo 

23) aunque la interpretacion de Sala Constitucional varia constantemente; Argentina 

(Articulo 31); Costa Rica (Artkulo 74) sequn sentencia de la Corte Suprema Justicia 2313-95 

que establece la preeminencia supraconstitucional del pacto de San Jose; b) Constitucional: 

Panama, aunque no se consaqra en el texto constitucional, su jurisprudencia si 10 establece; 

c) Supra legal: EI Salvador (Articulo 144); Mexico (Articulo 133); Paraguay (Artlculos 137 y 

141); Y d) Rango legal: Uruguay (Articulo 6) y Republica Dominicana (Articulo 3)."89 

A pesar de la divergencia de criterios, tal declaraclon no es mas que un reconocimiento a la 

esencia y naturaleza del ser humano, manifestada a traves de la imposibilidad de encasillar 

sus derechos fundamentales en un apartado limitado que los enuncie de una vez y para 

siembre, pues evolucionan y se ampllan con el desarrollo hlstorlco, 

Tales ideales concuerdan con otros, como el considerar a los seres humanos Iibres e iguales 

en dignidad y derechos desde su nacimiento 0 que el Estado esta al servicio de la persona 

89 Brewer-Carias, Allan R. Op. Cit. Paqs, 17-34. 
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pleno respeto de los derechos y garantfas ya reconocidos y por reconocerse.?" ~.._-;.~ 
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A) La incorporacion al derecho interno: Ante 10 acotado cabe destacar que "Es criterio 

compartido por diversas legislaciones latinoamericanas que los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos se incorporen al derecho interne cumpliendo los requisitos 

generales aplicables a cualquier tratado."?' 

Por ende, "Su aplicacion se encuentra condicionada a la suscrlpcion y ratlflcacion por los 

orqanos estatales competentes para tal efecto, quedando aquella perfeccionada al no 

hallarse obstaculo alguno en cuanto a su validez.,J92 Ante ello se puede afirmar que existen 

cuatro tecnlcas de aplicacion de los tratados internacionales en derechos humanos en 

Latinoarnerica, a saber: 

00 "Progresiva lncorporacion en las constituciones, de clausulas abiertas sobre derechos 

fundamentales. 

00 Apllcacion inmediata de las previsiones constitucionales sobre derechos humanos, sin 

necesidad de reqlamentacion legislativa, con base a 10 regulado en los tratados. 

00 Constitucionallzaclon progresiva de instrumentos internacionales, con la consecuente 

apllcaclon directa en el orden interno. 

90 Nogueira Alcala, Humberto. Los tratados internacionales en el ordenamiento juridico interno.
 
Pag.22.
 
91 Ibid. Pag. 12.
 

92 Cea Egafia, Jose LUIs. Los tratados de derechos humanos y la constituclon politica de la 
Republica. Pag. 84. 

67 



~~ ...- ~~.
' G'\ 

~ «: r"'"
CIJ Insercion en las constituciones de reglas de interpretacion constituci Id~~. ~ ~~.~ 

- _" ~"'r'-- ~-. 
derechos, sea de acuerdo con 10 establecido en tratados internacionales 0 .~~:-~~~.....~,~.:: 

principio de la progresividad en la aplicacion e interpretacion de los derechos humanos, 

permitiendo la aplicacion de las normas mas favorables contenidas en tratados 

intemaclonales.r'" 

B) Constttucionalizacion de los derechos humanos: Llama la atenclon que en el derecho 

comparado " ...exista similitud en cuanto a la preeminencia que algunos ordenamientos 

jurfdicos Ie asignan a tales tratados. Como se destaco en su memento, estes tratados se 

incorporan al derecho interno con jerarqufa constitucional cuando menos. No obstante, 10 

expuesto hace referencia que son los derechos fundamentales y no los tratados 10 que 

gozan de rango constitucional, es decir, se constitucionalizan ampliando los derechos 

humanos ya reconocldos."?" 

Tal situaclon hace posible que a traves de un tratado se incorpore la mayor proteccion de 

uno 0 varios derechos y obliga a todos los orqanos estatales a velar por su efectivo 

cumplimiento. Adernas, dichos tratados guardan mayores vfnculos con el " ...caracter 

universal de los derechos humanos logrando armonizar su contenido con la proteccion 

previamente consagrada en el texto constitucional. ,195 

93 srewer-carles, Allan R. Op. Cit. Pag. 2.
 
94 srewer-canes, Allan R. La apllcaclon por los tribunales constitucionales de America Latina de
 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pag. 8
 
95 Nogueira Alcala. Op. Cit. Pag. 28.
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De ahi que sea evidente la escasa efectividad del aparato estatal al proteger los{ ["r~~" '. ., .. iil 
, J"'-.lft ~ 

fundamentales de sus habitantes, siendo necesario crear elementos tendientes a ga .', ~~ar ~'.;.:/ 
. \~.~~:,,~~ ...,.... 

su efectivo cumplimiento mediante la obligatoriedad de observancia dimanante de 

compromisos internacionales. Adicionalmente a ello, la constltudonalizaclon de los derechos 

humanos por esta via " ...hace posible la defensa de los mismos por medio de la jurlsdicdon 

interna de cada Estado y de la jurisdiccion mternaclonal.r?' De esta manera se hace posible 

" ...Ia existencia de un derecho constitucional que se extiende a traves de varios Estados a la 

vez, es decir, transnaclonal.?" 

Con el fin de respaldar 10 afirmado en parrafos anteriores, se hace referencia particular de 

las normas constitucionales latinoamericanas que guardan similitudes con 10 estipulado en la 

Constituclon Polftica de la Republica de Guatemala, en 10 que a derechos humanos 

comprendidos en tratados internacionales refiere. Es aSI como se puede apreciar de mejor 

manera esta particular semejanza entre varios sistemas jurfdicos latinoamericanos. 

B.l) EI caso Nicaragua: EI Articulo 46 de la Constitucion Polltica de Nicaragua de 1987 

establece: " ...En el territorio nacional toda persona goza de la proteccion estatal y del 

reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, 

prornoclon y protecclon de los derechos humanos y la plena vigencia de los derechos 

consignados en la Declaradon Universal de los Derechos Humanos; en la Declaraclon 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos 

96 Ibid. Pag. 30.
 
9? Cea Egafia. Op. Cit. Pag. 89
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Economkos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civile~,£61ltfCo~il
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de la Orqanizaclon de las l\Jaciones Unidas; y en la Convencion Americana de~15:~lio~~¥ 
Humanos de la Orqenizaclon de Estados Americanos." 

En el referido Articulo se destaca un aspecto esencial " ...el trato especial en el plano del 

derecho interno a los derechos y garantfas fundamentales internacionalmente consagrados, 

mediante la lnserclon de una clausuta abierta que permite la incorporaclon de tales 

derechos al ordenamiento jurfdico interno."98 

B.2) EI caso Panama: La Constltucion Polftica de la Republica de Panama de 1972 

estipula en su Articulo 17 10 siguiente: " ...Los derechos y garantfas que consagra esta 

Constituclon, deben considerarse como mfnimos y no excluyentes de otros que incidan 

sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona." Es necesario resaltar que tal 

norma constitucional posibilita la proteccion y tutelaridad de derechos fundamentales 

futuros y que no fueron incorporados al texto constitucional al momenta de su creaclon, Tal 

medida concuerda con 10 expuesto, pues hoy en dfa los derechos humanos desarrollados se 

consagran a traves de instrumentos internacionales y por ende, encajan en el supuesto 

jurfdico aludido. 

B.3) EI caso Colombia: Mediante el Artfculo 93 de la Constltuclon Polftica de la Republica 

de Colombia de 1991 estipula: " ...Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

98 Bardonett, Daniel y canc;ado Trindade, Antonio Augusto. Derecho internacional y derechos 
humanos/Droit international et droits de I'homee. pag. 88. 
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Congreso, que reconocen los derechos humanos V que prohfben su lirnltaclon e~~~~d~~EJ 

de excepcion, prevalecen en el orden interno. Los derechos V deberes consagra'd\;fttTf~sta " 

Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia...". La norma constitucional citada en el parrafo que 

antecede, hace ver que en dicho sistema jurfdico es plausible que los derechos 

fundamentales contenidos en instrumentos internacionales se incorporen a el con range 

constitucional. De hecho, los lnstituye como pararnetro de interpretacion de las normas 

contenidas en la propia Carta l\1agna, cuestlon que encuadra a cabalidad con las corrientes 

doctrinarias modernas que se estudian en el presente trabajo. 

Asimismo, el parrafo tercero del referido Articulo establece: " ...EI Estado colombiano puede 

reconocer la jurlsdiccion de la Corte Penal Internacional en los terminos previstos en el 

Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Plenipotenciaria de las 

Naciones Unidas V, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el 

procedimiento establecido en esta Constltucion..." 

Tal norma jurfdica establece un verdadero avance en materia de derechos humanos a la vez 

que inspira al derecho constitucional transnacional; pues " ...reconoce la jurlsdicclon 

internacional como una via extraordinaria destinada a la protecclon de los derechos 

fundamentales del ser humano.v" 

99 Bazan, Victor. La tarea de control de constitucionalidad de los tratados y convenios 
internacionales por la jurisdiccion constitucional. Un anililisis en clave del derecho 
comparado. Pag. 125. 
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8.4) EI caso Venezuela: La Constitucion de la Republica Bolivariana de V (.~zqe~""~\ 
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1999 consagra en su Articulo 23 10 siguiente: " ...Los tratados, pactos y co ''.' Jpnet:./ 
'::'~".~<Of(.>.-

relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquia 

constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas 

sobre su goce y ejercicio mas favorables a las establecidas por esta Constituclon y la ley de 

la Republica, y son de aplicacion inmediata y directa por los tribunales y dernas orqanos del 

Poder Publico." 

Del texto citado se puede apreciar la constltuclonalizaclon de los derechos humanos en 

atenclon al principio pro homine ya estudiado. Tambien consigna " ...Ia observacion y 

aplicacion inmediata de tales derechos por el aparato de gobierno venezolano."?? 

8.5) EI caso Ecuador: En el Articulo 84 de la Constituclon Polltica del Ecuador de 2008 

taxativamente establece: "Articulo 84.- La Asamblea Nacional y todo orqano con potestad 

normativa tendra la obliqacion de adecuar, formal y materialmente, las leyes y dernas 

normas juridlcas a los derechos previstos en la Constituclon y los tratados internacionales, y 

los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humane 0 de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades..." 

Se aprecia que el contenido del supuesto constitucional citado equipara a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos con la propia norma fundamental. Es por 

100 Ibid. Pag. 145. 
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ella que "En el sistema juridico ecuatoriano tales tratados fungen como parametr~'·{i. ~. ~ g~ l~~P1\~.-.- ,..,,.., 
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B.6) EI caso Chile: La Constitucion Polftica de la Republica de Chile de 1980 fue 

reformada en el ana 2005. Fruto de dicha reforma es el Artfculo 5 parrafo segundo que se 

transcribe a contlnuaclon: " ...EI ejercicio de la soberanfa reconoce como limitaclon el respeto 

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los orqanos 

del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitucion, asf como 

por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes." 

Del contenido de la norma citada cabe destacar la dignificacion de los derechos inherentes 

al ser humano en detrimento de la soberanfa del Estado chileno al obligarse a dar eficacia 

jurfdica interna a las normas internacionales incorporadas. A la vez, "Establece una clausula 

abierta de reconocimiento de derechos humanos con rango constitucional puesto que obliga 

a todo el poder publico a adecuar su funcionamiento en atenclon a 10 prescrito en la 

Constltuclon y los tratados en cuestion.,,102 

Lo expuesto recibe el nombre de base de institucionalidad en la doctrina jurfdica chilena. 

A traves de ella se establece que los organismos del Estado en su totalidad someten su 

actuaclon a los dogmas que versan sobre el reconocimiento y promocion de los derechos y 

de la dignidad de la persona. Lo cual, no puede ser sino un claro avance jurfdico que 

101 Ibid. Pag. 134.
 

102 Nogueira Alcala. Op. Cit. Pag. 22.
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encuentra su mayor obstaculo en uno de sus fines primigenios: la 

publico frente a los derechos fundamentales. 

La renuencia al reconocimiento constitucional de los derechos mencionados es conocida 

internacionalmente como hermetismo constitucional - entendiendo por hermetismo 

constitucional al criterio de jueces y legisladores en virtud del cual, manifiestan renuencia a 

que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se incorporen al orden 

jurldlco nacional con preeminencia sobre la Constltuclon rnisma-. A pesar de ello, "EI criterio 

jurisprudencial chileno se inclina por la incorporaclon de los derechos referidos con rango 

constitucional, tal como 10 predice el Articulo ya citado.,,103 

B.7) EI caso Argentina: La situacion en Argentina es similar a 10 comentado en los 

numerales anteriores. De ahf que la Constituclon de la Naclon Argentina reformada en 1994 

contenga el siguiente supuesto: "Articulo 31.- Esta Constltudon, las leyes de la Nadon que 

en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras 

son ley suprema de la Nacion: y las autoridades de cada provincia estan obligadas a 

conformarse a ella, no obstante cualquiera dlsposlclon en contra rio que contengan las leyes 

o Constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados 

ratificados despues del pacta del 11 de noviembre de 1859." 

En la doctrina jurldica argentina se considera que si bien los tratados internacionales tienen 

jerarqula supralegal, se encuentran en inferioridad respecto de la Constltuclon l\Jacional. Sin 

103 Cea Egafia. Op. Cit. pag. 88. 
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estrictamente, pues la complementan. De tal cuenta, tales tratados encaoE1'Zan el 

ordenamiento juridico junto con la norma constltucional, criterio ampliamente sostenido por 

la jurisprudencia argentina. 

Por ende, no resulta extrafio que la proteccion internacional de los derechos humanos 

constituya L1no de los aspectos mas significativos que caracterizan al constitucionalismo 

actual. No obstante, \ITa I proteccion 110 puede dejar de lado las qarantias ya establecidas en 

las normas constitucionales. De ahl que esta nueva proteccion sea complementaria de la ya 

reconocida por el ordenamiento juridico interne mediante ernplleclon."?' 

3.3 EI bloque de constitucionalidad 

La lnstituclon jurfdlca que ocupa el presente apartado, comprende " ...un conjunto 

normativo que contiene disposiciones, principios 0 valores materialmente constitucionales, 

fuera del texto de la constltuclon documental."?" Dicho en otras palabras, representa un 

conjunto de normas jurfdicas, principios y doctrinas que sin estar expresamente 

consaqrados en una constltuclon determinada, forman parte de ella por que la normativa de 

la misma constitucional asl 10 establece. "EI bloque se compone edemas de tratados, de 

104 Garda Belsunce, Horacia A. Los tratados internacionales de derechos humanos y la
 
constltuclen actual. pag. 11.
 
105 Ibid. pag. 10.
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leyes constitucionales, leyes orqanlcas e incluso jurisprudencia 

internacionales. ,,106 

En virtud de 10 expuesto, estas normas ajenas -por denominarlas de alguna manera- gozan 

de range constitucional respecto de otras leyes de un sistema jurfdico dado. De 10 expuesto 

se infiere entonces que existe uniformidad jerarqulca entre estas normas y las normas 

constitucionales, asf como principios que armonizan su contenido y que fundamentan la 

interpretacion de dichas normas. Respecto de los principios que 10 inspiran; cabe acotar 

que escapan a la tradicional concepcion de principios generales del derecho, de corte 

legislativo. Tampoco son principios constitucionales que se identifican en el elemento 

teleoloqico. Por consiguiente, " ...se inspira en principios especiales, que si bien se consagran 

en la constitucion, son espedficos de concepciones altamente humanistas y proqresivas."!" 

Consecuentemente, las normas que integran el bloque de constitucionalidad " ...pueden ser 

utilizadas como pararnetro de la constitucionalidad de otras normas de inferior jerarqufa. 

Con ello se amplfa enormemente el plexo de norrnas que gozan de supremada 

constitucional, supliendo las carencias de esta ultima.,,108 

A) Antecedentes hlstorlcos: Los orfgenes del bloque de constitucionalidad se remontan a 

Francia, propiamente en el ana de 1971. Mediante una resoluclon del Consejo Constitucional 

(equivalente a la Corte de Constitucionalidad guatemalteca) se estableclo que en virtud que 

106 carpio Mancos, Edgar. Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las
 
leyes. Pag. 4.
 
107 Ibid. Pag. 7.
 
108 Cea Egana. Op. Cit. Pag. 89. 
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se debfan integrar a la norma constitucional vigente, adquiriendo as!' 'j~~a'~' 

constitucional. 

En un principio no se consldero a los tratados internacionales como " ...elementos 

integrantes del bloque de constitucionalidad, pues referfa al conjunto de reglas que se Ie 

imponen a la Admlnlstradon publica, autorizando y limitando al mismo tiempo sus 

actlvldades/''?" Sin embargo, el desarrollo de las relaciones internacionales, la tendencia 

internacional por la proteccion de los derechos fundamentales y las relaciones comerciales 

globalizadas hicieron posible que tal conslderaclon se extendiera a algunos instrumentos 

internacionales, y a los principios generales que inspiran al derecho. 

Asimismo, pafses como Alemania, Italia, Espana, Argentina, Peru, Colombia y Sudatrlca, 

entre otros, comenzaron a adoptar la doctrina del bloque de constitucionalidad en sus 

legislaciones. Mediante ello se pretendfa reconocer la existencia de normas y principios no 

necesariamente expresos, que asumen jerarqufa constitucional y que no pueden ser 

contravenidos por normas jurfdicas de grado inferior. Con el devenir hlstorlco otras 

legislaciones a nivel mundial se sumaron a las consideraciones referidas. Consecuencia de 

ello fue el arribo a la conclusion que el nurnero de los derechos humanos no puede 

determinarse de una vez y para siempre, sino que varfa constantemente en forma 

progresiva e irreversible. 

109 Carpio Mancos, Edgar. Op. Cit. Pag. 5. 
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B) Sltuaclon en la actualidad: Hoy en dfa el bloque de constitucionalidad se ~~rrp~~~ll 
,.~~ ~l:rJ - 

los principios especfficos de cada disciplina jurldica, la jurisprudencia, los derec~'h\Jma~. ,'" . 
"":;~"~~'" ".' 't 

contenidos en tratados internacionales y otros derechos que no se encuentran 

taxativamente enumerados en las normas constitucionales vigentes en algunos Estados 

determinados. Doctrinariamente representa un avance en la interpretacion constitucional 

pues su finalidad consiste en ariadlr otras fuentes jurfdicas al derecho constitucional. 

A pesar de ello, son pocas las legislaciones que consignan con c1aridad normas jurfdicas 

constitucionales que den pauta a tal bloque. La mayorfa de las mismas pueden ubicarse en 

Latinoamerlca, en circunstancias peculiares. Y es que las normas constitucionales 

latinoamericanas abordadas en el presente estudio, hoy en dfa se centran en 

constitucionalizar los derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Esto en 

atencion a que otros elementos como los principios generales del derecho ya han sido 

incorporados en los ordenarnientos jurfdicos referidos. 

La constttuclonatlzaclon de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales 

obedece al proplo desarrollo del derecho como ciencia y al ser humano como sujeto de 

derecho y de relaciones jurfdicas. Se caracterizan por ser producto de las relaciones entre 

sujetos de derecho internacional inspiradas en elementos peculiares y especfficos. Por 10 

cual, desde esta perspectiva se ha considerado denominar a tal actividad y al conjunto de 

normas jurfdicas que representan como derecho constitucional transnacional; siendo 

esta una disciplina jurfdica particular que sera desarrollada en el capitulo siguiente. 
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Uno de los efectos de esta disciplina jurfdica es el ejercicio del control constitJd~n~'1 ~E~~e ~p-
,.\.> Jil:t 

--~, ~ \ .-:,: t \ "-. 

otras normas. Configura entonces una doble funcion, "Por una parte las normas sustantivas«: 

que consagran derechos fundamentales V por otro, las normas adjetivas que configuran el 

sistema procesal destinado a la protecdon V restablecirniento de tales derechos.""? 

Asimismo, sus elementos son utilizados como parametres del control de constitucionalidad 

de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la constituclon. 

C) Proyecclon hacia el futuro: Sin duda alguna el bloque de constitucionalidad tiende a 

especificarse en cuanto a su estudio. Esto es posible gracias a las circunstancias especiales 

de cada uno de los elementos que 10 conforman. EI bloque de constitucionalidad es V sera 

producto del desarrollo mismo del derecho. Obedece a los cambios en las concepciones 

jurfdicas doctrinales, jurisprudenciales, normativas, axioloqicas V teteoloqlcas propias de 

cada epoca V lugar determinados. La actualidad jurfdica internacional proyecta ideales 

destinados a integrar Estados, regiones, continentes. EI reconocimiento del bloque de 

constitucionalidad en general V la constitudonalizaclon de derechos humanos no 

enumerados en las diversas normas constitucionales en particular, son pequefios pasos 

orientados a conseguir la lnteqracion total de los Estados bajo un ente supranacional, pues 

debilitan la cada vez menos arraigada soberanfa nacional. Se trata pues, de una forma para 

lograr la consolldacion del derecho constitucional transnacional. 

A pesar de ello, "La lnteqracion jurfdica progresiva no puede consolidarse sino acornpafiada 

de la inteqraclon econornlca V social con el fin de alcanzar la hasta ahora embrionaria 

110 Ibid. pag. 13. 
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inteqracion polftica.,,111 Lo expuesto se vislumbra en un horizonte no tan 

aparenta. Sin embargo, aun queda mucho camino por recorrer. 

3.4 Consideraciones finales 

EI principio de la proteccion de los derechos humanos emana del concepto del hombre 

como persona y su relaclon con la sociedad, que no puede separarse de la naturaleza 

humana universal. "La existencia de los derechos humanos no depende de la voluntad del 

Estado; ni de su ley interna, 0 cualquier otra medida legislativa internacional a base de 

tratados 0 de la costumbre internacional, en los cuales la voluntad expresa 0 tacite de un 

Estado constituye el elemento esencial.,,112 Su existencia deviene de otros acontecimientos 

que escapan a la esfera legislativa. A pesar de ello, es necesario que se constituyan normas 

jurfdicas sustantivas y adjetivas que garanticen su proteccion y reestablecimiento en caso 

de violaciones a tales derechos. 

Si se acepta que el mundo jurfdico no solamente se compone de normas, sino tarnblen de 

las realidades, valores y antivalores que influyen en su evoluclon e lnvolucion: el jurista 

debe tener muy en cuenta que la armonlzaclon interpretativa entre los tribunales locales y 

los supranacionales sobre los derechos humanos que ambos deben aplicar, es un hueso 

duro de roer. Esto se debe a que " ...Ias legislaciones constitucionales latinoamericanas, a 

pesar de incluir supuestos normativos que amplfan el grueso de derechos fundamentales, 

111 Herrarte, Alberto. Op. Cit. Pag. 59.
 

112 Simon, Jean-I"1ichael. Jurisdiccion universal. La perspectiva del derecho internacional
 
publico. Pag. 38.
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Tarnblen 10 es -aun en mayor grado- la aceptacion de la primada de. "ort~~'K 
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Interamericana de Derechos Humanos, sobre los orqanos jurisdiccionales dornestlcos.t'" 

Es por ello que, ante la existencia de tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, que se incorporan a los ordenamientos jurfdicos latinoamericanos con el grade de 

jerarqufa ya indicado y que configuran una parte importante del derecho constitucional 

transnacional, resulta incomprensible el recelo constitucional de jueces, magistrados, 

juristas y legisladores. En Latlnoarnerlca, por ejernplo, el estudio de la jurisprudencia y la 

doctrina hace ver que jueces y juristas no han recibido informacion ni formaclon 

universitaria adecuada y suficiente acerca del derecho internacional de los derechos 

humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho comunitario ni de los procesos 

de reqionalizacion, e lnteqraclon, todos vinculados al derecho constitucional transnacional. 

Incluso en pafses que han conferido range constitucional a ciertos convenios sobre derechos 

humanos, tal deslnformaclon es todavfa aguda y naturalmente preocupante, ya que muchos 

tribunales locales pueden sentenciar ignorando u omitiendo la aplicacion de reglas 

internacionales de identico valor que la Constltuclon local. Adernas, se produce la creaclon 

de nuevas leyes y reglamentos c1aramente contrarios a las estipulaciones contenidas en los 

tratados internacionales ya mencionados. Ello implica que la realidad jurfdica de dicha 

situaclon se encuentra aun en desarrollo. 

113 SagOes, Nestor P. Las relaciones entre los tribunales internacionales y los tribunales 
nacionales en materia de derechos humanos. Experiencias en Latlnoamerica, Pag. 1. 
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consciente 0 subconsciente- del derecho internacional sobre derechos huma~~y 'de IQc}'~' 
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veredictos de los orqanos de la jurisdlcclon supranacional. Los motivos de esa exclusion son 

varios. Por un lado, un facil hedonlsrno, si no es que la mediocridad 0 el analfabetismo 

juridico, lIeva a muchos jueces locales, por inercia, a seguir decidiendo los casos conforme a 

las reglas nacionales preexistentes sin tomarse el trabajo de asimilar todo el aparato 

normativo nuevo de fuente internacional. Por otro lado, la falta de actuallzaclon formal y 

autodidacta de los juristas que les impide adaptarse a los cambios constantes del mundo 

jUridico contemporaneo, 

La existencia de sentencias contradictorias de tribunales constitucionales en cuanto a la 

jerarqufa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos corrobora 

problemas constitucionales a nivel latinoamericano para avanzar en un proceso de 

lnteqraclon de cualquier tlpo. 

Es necesario tomar en cuenta que el derecho constitucional transnacional es un paso mas 

hacia la inteqracion jurfdlca regional. Tal lnteqraclon evidentemente exiqe la existencia de 

" ...orqanos supranacionales cuvas decisiones, aun cuando incidan en materia legal, deberlan 

ser directamente aplicables en el orden interno, de 10 contrario, no existe viabilidad de un 

proceso de lnteqraclon."!" 

114 Brewer-Canas, Allan R. EI control constitucional de las leyes aprobatorias en tratados 
internacionales y la cuestlon constitucional de la integracion latinoamericana. pag. 228, 
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rigen los instrumentos internacionales sobre la materia.!" Una segunda tecnka resulta de 

las declaraciones internacionales de derechos humanos vlendolos como valor universal, 

entendiendo este como el principio de progresividad pro homine ya estudiado en la presente 

lnvestlqadon. De tal cuenta es inadmisible una interpretacion que disminuya el goce, 

ejercicio y protecclon efectivos de los derechos fundamentales del ser humano. Por 10 tanto, 

debe aplicarse con preladon la disposicion mas favorable, sea de derecho constitucional, 

derecho internacional u ordinario. En todo caso, debe prevalecer la juridicidad sobre la 

legalidad. La aplicacion de las normas que configuran el derecho constitucional 

transnacional en America Latina irnplica la prudencia y la habilidad de los jueces de los 

tribunales locales e internacionales, como requisito indispensable para que la empresa sea 

exitosa. Pero los aportes de las universidades, de las escuelas judiciales y de los colegios 

profesionales de jueces y de abogados son igualmente necesarios para crear esa nueva 

cultura jurfdica de la lnternaclonallzaclon de los derechos humanos: "Una hazaria que lIeva 

necesariamente tiempo, aunque la realidad jurfdica internacional crece a pasos 

agigantados.,,116 

115 Brewer-Carias, Allan R. La aplicaclon por los tribunales constitucionales de America Latina de
 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pag. 46.
 
116 SagUes, Nestor P. Op. Cit. Pag 13.
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CAPITULO IV
 

4 EI derecho constitucional transnacional 

EI plexo normativo de un sistema jurfdico nacional va mas alia de las 

principios, doctrinas e instituciones derivadas de las fuentes internas del derecho. En la 

actualidad es imposible negar las fuentes externas, formales y materiales, de creaclon del 

derecho; pues las mismas surgen y crecen al lade del desarrollo mundial. No es extrano 

entonces que las corrientes modernas que estudian las relaciones jurfdicas internacionales 

concuerden en la existencia de normas jurfdicas internacionales, vigentes para varios 

Estados a la vez, que gozan de jerarqufa constitucional cuando menos y que deben ser 

positivas, encontrando su inspiracion en principios propios, en teorfas y doctrinas y en los 

antecedentes sociales, politicos, culturales y econornlcos de los Estados involucrados. 

4.1 Antecedentes 

EI siglo XX en tatlnoarnerlca se caracterizo por anteponer los intereses del Estado por sobre 

los de la persona humana. No fue sino pasada la decade de 1970 que el Estado adquiere 

rasgos representativos de la voluntad de los ciudadanos, siendo mas limitado, responsable y 

dernocratlco, claro, en la teoria, Tal sltuacion coincide con el plnaculo del desarrollo teorico 

de la soberania, establecida con unanimidad como paradigma legal en un ordenamiento 

jurfdico dado. Por 10 tanto, las constituciones y el derecho constitucional fueron concebidos, 

interpretados y aplicados desde el Estado hacia el conglomerado social, tanto por 

legisladores como por jueces y funcionarios y ernpleados publicos, En virtud de ello, no se 
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obtuvo los resultados facticos deseados, razon por la cual se hace 

seguridad jurfdica mediante la constituclonalizaclon los derechos fundamentales. 

A) Desarrollo constitucional en America Latina: Si bien las diversas constituciones 

latinoamericanas contemplaron apartados dedicados a los derechos fundamentales del ser 

humano, su aplicacion siempre se via condicionada respecto de los intereses del Estado. De 

esa manera, cuando los orqanos del Estado violentan aquellos derechos, la poblacion 

encuentra dificultades jurfdicas para defenderse incluso mediante el uso de las 

impugnaciones judiciales pertinentes. He ahf la necesidad que motive la creaclon de la 

Cornlslon y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asf como otros entes judiciales 

internacionales. 

EI paradigma de la soberanfa aun es vigente. Pese a ello, la realidad jurfdica ha impulsado 

un proceso inverso, es decir, que los derechos fundamentales del ser humano y de los 

grupos sociales se han proyectado sobre los intereses del Estado. Dicho fenorneno se 

identifica como crisis del luis imperium del Estado y se fundamenta en el regreso hacia 

aquellas consideraciones doctrinales que estipulan que la soberanfa recae unlca y 

exclusivamente en la poblacion, qulen delega su ejercicio en el aparato estatal. Asf, se 

invierten los papeles y el Estado ocupa el rol de mstttuclon al servicio de la dignidad y los 

derechos humanos contenidos en la norma constitucional 0 en instrumentos internacionales. 

B) Los derechos humanos en las constituciones latinoamericanas: EI proceso de desarrollo 

de los derechos fundamentales en Latlnoamerlca fue muy lento durante gran parte del siglo 
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'~'ixx como consecuencia de las guerras mundiales y la guerra tria. EI . tW ~~\~ g~'reconocil"
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proteccion de los mismos se via condicionado a los intereses de la epoca, De ahi _:;.~..,> c-

derechos humanos de primera qeneracion fueran los primeros en figurar en textos 

constitucionales. Para que los derechos humanos de segunda qeneraclon figuraran fue 

necesarlo el transcurso de decades enteras. No fue sino hasta mediados de la decade de 

1980, terminada la confrontacion Este-Oeste, en que se incluyen en las constituciones 

latinoamericanas los derechos desarrollados de primera qeneracion, los derechos de 

segunda qeneracion y muy pocos derechos de tercera qeneracion, 

No obstante, la realidad latinoamericana dista mucho de los ideales plasmados en las 

normas constitucionales. La division del ejercicio de la soberanfa en los tres poderes daslcos 

propiciada por las constituciones no loqro que en los sistemas jurfdicos latinoamericanos se 

respetaran los derechos fundamentales a cabalidad y sin dlscrirnlnaclon alguna. A pesar de 

reconocerse mecanismos de control de los habitantes hacia quienes ostentan el poder 

publico, los rnlsmos son raramente efectivos. Esta es la razon del por que muchos abusos a 

los derechos humanos, cometidos por las mismas autoridades, hayan quedado impunes, 

propiciando asl la lntervencion de la jurisdiccion internacional, aunque su trarnitacion en la 

actualidad carece de la celeridad ldonea, 

Lo expuesto genera en su momenta la preocupaclon por encontrar formas jurfdicas que 

permitan solucionar dichos problemas. QUiza la formula mas atinada fue producto del 

desarrollo del derecho mismo. EI desarrollo propio de los derechos humanos, a traves de 

cada una de las generaciones en que se divide, impulse cambios en el constitucionalismo 
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latinoamericano. Tales cambios se aprecian en normas jurfdicas constitucionales :I_a~l;~ }- ~ 
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la puerta al reconocimiento de derechos humanos no enumerados taxativamen _ ,,~_ el.~,! 
~\ ", )0 , 
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cuerpo constitucional. 

En 10 particular se considera que es altamente probable que al consignar estas normas, los 

legisladores no previeran las consecuencias jurfdicas propias de un acto de tal naturaleza. A 

pesar de ello, la posibilidad de reconocer nuevos derechos no considerados propia y 

primigineamente por el Estado, permite que las sociedades latinoamericanas cuenten COil 

nuevos mecanismos procesales destinados a la protecclon de sus derechos. Estos 

mecanismos agregados rebasan la jurisdlccion nacional lIevando las diversas controversias 

al plano internacional, afiadlendo Ifmites mas poderosos e influyente al ejercicio del poder 

publico. Empero, dicha formula no garantiza que los derechos asegurados en los tratados 

sean aplicados, puesto que algunos sectores inl'luyentes en las sociedades latinoamericanas 

desconocen la legitimidad de las comisiones y tribunales internacionales competentes para 

implementarlos. No extraria entonces que aun se esgrima el argumento de la soberanfa 

nacional, a pesar que esta cada dfa se debilita consecuencia de los actos internacionales del 

propio Estado que la reclama. 

C) Los Estados latinoamericanos y las relaciones internacionales: Los Estados 

individualmente considerados rara vez orientan su polftica hacia el desarrollo de nuevos 

derechos fundamentales a favor de sus habitantes. De hecho, la mayor parte de las normas 

jurfdicas que devienen de un organismo legislativo son de caracter proqrarnatlco, 

reguladoras de situaciones en particular y de escasa creatividad cuando de derechos 
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mundiales para sensibilizar a la humanidad en general. Latlnoarnerlca no ha ~~~~;; ~':.:,r 
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tales eventos, como tampoco 10 ha hecho al desarrollo del derecho internacional. Con todo, 

la sltuadon latinoamericana " ...dista mucho de ser desarrollada en cornparaclon con los 

avances jurfdicos en la materia, establecidos por los sistemas jurfdicos europeos mas 

reconocidos."117 

De ahf que cada vez sean mas frecuentes las cumbres mundiales, continentales y regionales 

destinadas a alcanzar acuerdos sobre diversas materias, incluidas aquellas que tratan sobre 

los derechos fundamentales del ser humano. Los acuerdos ahf alcanzados se rigen por el 

derecho internacional. Rama del derecho principalmente fundamentada en la costumbre 

internacional y los tratados internacionales. Uno de los principales efectos de los acuerdos 

internacionales es el cumplimiento obligatorio por parte de los Estados que los ratifican, 0 

que se adhieren a ellos. A traves de tales actos, los Estados unilateralmente renuncian 

parcialmente a su soberanfa, reconociendo que existen instrumentos cuyo incumplimiento 

genera responsabilidades que escapan a su fuero nacional, para ser resueltas en el ambito 

internacional. 

Tal conducta polftica internacional es propia de los procedimientos de lnteqraclon regional 

tan populares en el mundo moderno. Desde la perspectiva de la lnteqracion, es 

indispensable que uno 0 varios convenios internacionales sean ratificados por dos 0 mas 

Estados. Adernas, que dichos convenios sean aplicados en forma sistematica, obligatoria y 

117 Ibid. pag. 88. 
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por tiempo indefinido -generalmente- a todos los Estados parte; de allf que seilor.~1i ~ } 

necesidad de configurar un sistema de control del cumplimiento de las o~<;[~~;~! ,/ 
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internacionales -e internas- adquiridas. Es por ello que se instituyen determinados entes 

internacionales con potestad sancionadora, correctiva e interpretativa de las normas 

jurfdicas internacionales de su competencia. 

La situaclon descrita es propia y continua en el ambito del derecho internacional, 

especfficamente en 10 que respecta a tratados y convenios de caracter politico. Se especifica 

sobre todo por que un solo cuerpo normativo contenido en tratados 0 convenios 

internacionales basta para regir a una diversidad de Estados a la vez con caracter 

obligatorio y cuya inobservancia hace incurrir a los Estados signantes en responsabilidad 

internacional. Dicho extrema configura patrones jurfdicos novedosos cuyos alcances 

escapan al control jurisdiccional interno de cada Estado, resultando vinculantes las 

resoluciones emanadas de entes internacionales encargados de velar por el efectivo 

cumplimiento de los deberes internacionales. 

En el caso particular de los tratados que versan sobre derechos humanos, los mismos se 

caracterizan por establecer normas jurfdicas obligatorias a tal punta que en algunos casos 

especfficos, ingresan al ordenarniento jurfdico nacional con igual jerarqufa que la 

constltuclon de cada Estado latinoamericano en forma slrnultanea. 

Ello hace posible que los derechos ahi consignados sean tutelados por los Estados mismos, 

como si se tratase de su propia norma fundamental; situaclon que al repetirse en varios 
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sistemas jurfdicos en forma paralela crea una situaclon jurfdica especffica, s~eet~~~d~ , 

doble control jurisdiccional a saber; a) nacional, mediante los recursos proc~~tes"y ~ ...t 
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resoluciones de los orqanos jurisdiccionales propios de cada Estado; y b) internacional, pues 

existe diversidad de entes internacionales que velan por el estricto cumplimiento de tales 

derechos y que ejercen jurisdicclon a nivel internacional y regional para sancionar las 

vulneraciones a los mismos. 

4.2 Definicion 

Se aprecia entonces que la realidad jurfdica constitucional en Latinoarnerlca se encuentra 

frente a una sltuaclon exclusiva, no vista en epocas anteriores, que puede ubicarse en los 

Estados cuya normativa constitucional puede caracterizarse como vanguardista, abierta a 

cambios. 

Y es que las distintas constituciones han hecho posible que los tratados internacionales en 

materia de derechos fundamentales del ser humane se integren al ordenamiento jurfdico 

nacional en paridad -e inclusive preeminencia- respecto de la norma constitucional, sin 

necesidad de acudir al procedimiento ordinario 0 extraordinario de reforma constitucional. 

Por ende, su apllcaclon e interpretacion debe ser asimismo concordante y uniforme para 

varios Estados a la vez, superando barreras qeoqraflcas, polfticas y jurfdicas. 

Se ha estimado oportuno denominar a dicha sltuaclon jurfdica derecho constitucional 

transnacional, deflnlendolo como un conjunto de normas jurfdicas, principios, valores, 

91
 



doctrinas e instituciones en principio referentes a los derechos humanos, su ~~ /I- . o..... 
'~ - \'- ~ 
1t~-.. -' " 
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que se incorporan al derecho nacional de distintos Estados con jerarqufa consttru:cronal·,. ,. .. i,,\X.,....... _.
 

cuando menos y cuya aplicaclon e interpretacion es uniforme para todos ellos por encima de 

la soberanfa, siendo resultado de intereses comunes a la comunidad internacional. 

4.3 Elementos 

Toda disciplina jurfdica se compone de elementos baslcos que la diferencian de otras. La 

especialidad jurfdica propuesta en el presente trabajo no escapa a ello. Por 10 cual, se 

considera oportuno identificar sus elementos esenciales. 

A) Elemento subjetivo: EI derecho constitucional transnacional integra dos tipos de 

sujetos. EI primero de ellos esta conformado por 10 sujetos de derecho internacional, es 

decir, Estados y organizaciones internacionales. Son ellos quienes configuran, mediante 

negociaciones internacionales, el plexo de derechos humanos comprendidos en 

instrumentos internacionales. Por otro lado, tarnblen son sujetos de derecho constitucional 

transnacional los habitantes de los Estados que suscriben y ratifican los tratados 

internacionales aludidos. En consecuencia, son los habitantes de estos Estados quienes yen 

ampliado el conjunto de derechos y garantfas fundamentales perfeccionando una relacion 

jurfdica a traves de la cual se Iimita el ejercicio del poder publico del aparato 

gubernamental. EI vinculo jurfdico entre personas individuales y grupos sociales para con el 

Estado se materializa a traves de las normas internacionales que se constitucionalizan. 

92
 



,~, 
Asimismo, existe un vfnculo entre los Estados V las organizaciones internaciOnale$~qe _ ~~t 

;' ~~; l ~' :""'f...... 
. .'/. - -- . I)o;~.i 
1/;"", F'~'" 

por el efectivo cumplimiento de tales normas. Por 10 tanto, la relaclon puede ~eo,der$e;. :
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hacia los habitantes del Estado respecto de las entidades internacionales cuando los 

organismos estatales han sido incapaces de garantizar el goce V ejercicio de los derechos 

fundamentales constitucionalizados, interviniendo mediante resoluciones vinculantes que 

ordenan restituir el goce de los derechos fundamentales, 0 bien su reparacion moral V 

pecuniaria. 

B) Elemento objetivo: EI elemento objetivo del derecho constitucional transnacional se 

configura por el plexo de derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales, 

los que se constitucionalizan en un ordenamiento jurfdico determinado, gracias a las mismas 

normas jurfdicas de caracter constitucional. AI respecto cabe acotar que los derechos 

humanos a que se hace referencia pueden materializarse en el cumplimiento de dos 

funciones a saber: a) innovadora: por cuanto incorporan al ordenamiento jurfdico interne un 

conjunto de nuevos derechos que no fueron previstos al momenta de crear la norma 

constitucional; V b) desarrolladora: en virtud de coadyuvar a la evoluclon V 

perfeccionamiento de aquellos derechos fundamentales va contenidos en la normativa 

constitucional de cada Estado. 

C) Elemento formal: Del estudio de la doctrina que fundamenta la disciplina propuesta 

se infiere que los elementos formales que la rodean son tres: a) la existencia de normas 

constitucionales en dos 0 mas Estados, que reconozcan derechos humanos no enunciados 

taxativamente 0 no desarrollados a plenitud en el cuerpo constitucional V que los incorpora 

93
 



,~ 
al ordenamiento jurfdico can jerarqufa constitucional cuando menos; b) la '~ci~~t 

i~t;< ~l .~ J~l\'~ ~ ., 
suscripcion de tratados internacionales cuyo contenido refiera a derechos fund~entates C:ir:r 

.\:,~~.~~:\.. c-, e," 

"'.... ···.t·-.: • :-,J 
ser humano, observando las reglas establecidas par el derecho internacion'a~~rt") 'el 

cumplimiento del proceso de ratlflcaclon e incorporaclon de tales tratados, el cual es propio 

de cada Estado y que no implica lIevar a cabo nlnqun proceso de reforma constitucional. 

4.4 Principios rectores 

Toda disciplina juridica se inspira en determinados parametres conductuales que orientan la 

acdon humana. Los principios son rnaxlrnas valorativas de aceptaclon universal sabre la 

conducta a seguir respecto de determinadas normas jurfdicas. Se propane como principios 

rectores del derecho constitucional transnacionallos siguientes: 

A) Legalidad: Mediante este principia se establece la necesaria existencia de una norma 

constitucional vigente que permita incorporar derechos humanos, no enumerados 

originalmente, can rango constitucional. Tal norma debe existir en las constituciones de 

distintos Estados a la vez, determinando can precision y c1aridad la forma de incorporacion y 

la jerarqufa normativa de los tratados internacionales que contienen dichos derechos. Del 

mismo modo, deben constar en instrumentos internacionales, que a su vez, son 

considerados como ley par los ordenamientos jurfdicos de Estados que los reciben. 

B) Formalidad: La disciplina jurfdica propuesta se apega a la formalidad -rfgida a 

flexible- que reviste el trarnlte de neqoclaclon, suscrlpcion y ratiflcaclon de un instrumento 
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internacional. Los requisitos formales varian sequn el regimen legal propio dtf~ada ~~, 

1"1\~ ~, ~ ~~~m 
De tal manera, puede que haya sistemas mucho mas engorrosos que otros y,~/~~ffr 

,'\;, "''t'~ 
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incluso de un control constitucional previo a la ratlflcaclon de un tratado internacional por 

parte del Organismo Legislativo. No obstante, la forma se lirnita a 10 considerado por el 

derecho internacional V no respecto a los procedimientos de reforma constitucional. Por el 

contrario, existen sistemas jurfdicos que permiten la inmediata lncorporaclon de los 

derechos fundamentales referidos ya que facultan a determinados funcionarios para signar 

los tratados internacionales en forma definitiva. La situaclon es variable en atencion al 

contenido V naturaleza de los derechos que se constitucionalizan. Asirnismo, es requerida la 

existencia de un cuerpo constitucional vigente que determine con exactitud la forma de 

incorporaclon de los citados derechos. 

C) Consentimiento: Para que el derecho constitucional transnacional en el area de los 

derechos fundamentales se configure es rnenester el consentirniento voluntario de los 

Estados en obligarse con el contenido de los tratados internacionales. Tal consentimiento 

implica entonces una renuncia parcial a su soberanfa, asf como el compromiso en cumplir 

con las obligaciones derivadas de la suscripcion V ratlficaclon de los tratados; reconociendo 

de esta manera la jurisdlcclon internacional V 10 que ella implica en clara apllcacion del 

principio internacional pacta sunt servanda. 

D) Progresividad: Principio propio de los derechos humanos. Como se ha establecido en 

reiteradas ocasiones a 10 largo del presente trabajo, resulta imposible encasillar a los 

derechos humanos en un apartado normativo a traves de una simple enumeraclon. Por 
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consiguiente, los distintos ordenamientos jurfdicos deben prever que los derecho~.D1aneB- ()~'ir 
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hoy reconocidos no son suficientes ni perennes, puesto que son susce~~;t~ de..,~r 
"~ .<~t~ ~ .) .1 
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innovaciones. Prueba de ello es que en la actualidad se habla incluso de una"~cuan:a 

qeneraclon de derechos humanos que versa sobre " ...el derecho a la Iibertad sexual, el 

reconocimiento de la justicia internacional y la biotecnologfa, entre otroS.,,118 

E) Limltaclon del poder publico: Principio ligado al principio de consentimiento. En virtud 

de esta maxima se establece que a traves de la constituclonalizaclon de los derechos 

humanos relacionados el Estado ve Iimitado su poder publico respecto de sus habitantes. De 

tal cuenta, mediante el derecho constitucional transnacional se amplfa el conjunto de 

derechos y garantfas fundamentales que los seres humanos pueden oponer frente a los 

organismos estatales. A traves de ellos se restringe el margen de acdon de las autoridades 

gubernamentales, obstaculizando aquellas decisiones arbitrarias que vulneran tales 

derechos, pues de acaecer tales aetos, la gama de responsabilidades para el Estado es aun 

mayor. 

F) Llmitaclon a la soberanfa: La soberanfa ha sido el principal baluarte que impide la 

constltuclonallzaclon de los derechos fundamentales. Sin embargo, al consentir en obligarse 

frente a la comunidad internacional mediante tratados internacionales, los Estados 

voluntariamente renuncian a su soberanfa. Como se acoto oportunamente, la progresividad 

de los derechos humanos, y el desarrollo mismo del derecho como ciencia, materializan la 

118 Bustamante Donas, Javier. Hacia la cuarta generacion de Derechos Humanos: repensando la 
condicion humana en la sociedad tecnoloqlca. pag. 7 
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tendencia actual de eliminar la barrera de la soberanfa y con ello, constituir'~ ~~r~ij; ~1~ 
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bloque de Estados integrados regional, continental 0 universalmente, bien sea pa;a .ti~ .l~f 
. -. " '-1 

politicos, econornlcos, jurfdicos, sociales, culturales, migratorios 0 militares. 

G) Supremacfa: Se considera principio esencial del derecho constitucional transnacional 

puesto que para su subsistencia es indispensable que los derechos humanos que 10 integran 

gocen de rango constitucional cuando menos. De esta manera, se permite un mayor 

reconocimiento de los mismos y hace posible que se opongan al resto del ordenamiento 

jurfdico interne de los Estados por razon de jerarqufa normativa. Por 10 tanto, no sorprende 

que hoy en dfa, tales normas internacionales funjan como parametro de interpretacion y 

constltuclonallzaclon de leyes ordinarias y reglamentos, garantizando asf la debida 

protecclon de derechos fundamentales atinentes al ser humano. 

H) Perdurabilidad: EI derecho constitucional transnacional se configura para perdurar en 

el tiempo. No es susceptible de reforma legislativa ordinaria. Goza de especialidad en tal 

sentido puesto que, para reformar las normas que 10 comprenden, es necesario en primer 

lugar reformar la norma constitucional que 10 hace posible, 10 que requiere un tramlte 

especffico Ilene de formalidades. En segundo lugar, puede modificarse mediante la denuncia 

del tratado internacional que contiene los derechos constitucionalizados. No obstante, la 

denuncia del tratado debe ser justificada en demasfa ya que, a tenor de las reglas del 

derecho internacional, no es posible denunciar tratados con el solo fin de evadir su 

cumplimiento siendo que dichas relaciones se rigen por principios y reglas de observancia 

obligatoria. 
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I) Obligatoriedad: EI presente principio se aprecia desde dos pe1f-;~~i'.j~.~\;. 
~- t 

;1',. ~ 'K 
complementarias entre si. En primer lugar, una vez incorporadas las normas de d(~&~(:'~jJ" 

constitucional transnacional a un ordenamiento jurfdico determinado, el Estado se obliga a 

curnplir con los derechos ahf contenidos. De 10 contrario, contraviene a la constitucion 

misma, siendo su accionar objeto de recursos procesales a nivel interno. 

En segundo lugar, es necesario recordar que los tratados internacionales cualquiera sea su 

contenido se cumplen de conformidad con los principios de buena fe y pacta sunt servanda. 

Por consiguiente, el incurnplimiento de los derechos contenidos en tratados internacionales 

genera en el Estado la responsabilidad internacional. Ademas posibilita la intervencion de la 

jurisdiccion internacional sin que se pueda alegar soberanfa 0 falta de competencia, pues la 

misma Convenclon de Viena sobre el derecho de los tratados impide que los Estados 

aleguen forum non conveniens con el fin de evadir reclamos sobre los derechos que 

emergen de los instrumentos internacionales.. 

EI forum non conveniens a grandes rasgos implica la posibilidad que un tribunal 

determinado decline el ejercicio jurisdiccional si existe un foro distinto y mas conveniente. 

Asimismo, en algunos casos especfficos es plausible que el usuario alegue forum non 

conveniens cuando se encuentra frente a trarnltes burocraticos y papeleo innecesario 

durante la sustanciaclon del proceso jurisdiccional. 

Sin embargo, tal extrema no es del todo viable, puesto que en muchos casos la jurisdiccion 

internacional exiqe que previa a darle trarnite a una causa determinada, se agote la vfa 
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jurisdiccional interna, situaclon que deja en estado de incertidumbre a las VfctirT\~~··~.' ~~ ~~\ 
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J) Especialidad: EI derecho constitucional transnacional no es una disciplina cornun y 

corriente. Es una disciplina jurfdica integral y conciliatoria entre el derecho constitucional, 

los derechos humanos y el derecho internacional. Por consiguiente, las normas jurfdicas que 

10 componen son de naturaleza particular, puesto que son originadas en el sene de las 

relaciones internacionales; versan sobre derechos inherentes al ser humano, que se 

constitucionalizan en diversos ordenarnientos jurfdicos a la vez. 

K) Reconocimiento de la jurisdlccion internacional: EI ejercicio y control de los derechos 

humanos que integran la disciplina jurfdica propuesta se caracterizan por que no solo son 

tutelados por el Estado mismo, sino por organizaciones supranacionales. Lo que hace 

posible reclamar proteccion y reparaciones de los derechos vulnerados a traves de una 

jurlsdlcclon ajena a la jurisdiccion nacional; siempre y cuando se interpongan los recursos 

judiciales que la leqlslaclon interna establezca y los mismos fracasen 0 sean desechados. 

L) Interpretacion pro homine: Las normas de derecho constitucional transnacional se 

deben interpretar de conformidad con una regia hermeneutics en particular propia de la 

interpretacion de los derechos humanos. A traves de esta modalidad interpretativa se debe 

acudir siempre a la interpretacion mas extensiva al momenta de reconocer derechos 

protegidos. Por el contrario, se hara una interpretacion restrictiva cuando se trate de 

restringir temporalmente tales derechos. 
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A pesar de 10 expuesto, es posible realizar cualquier otra modalidad de
 

jurfdica siempre y cuando se practique integralmente con la interpretacion pro homine,
 

verbigracia, interpretacion dlnarnlca 0 estatlca, siempre y cuando favorezca los derechos
 

fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales.
 

4.5 Efectos 

A) En el ordenamiento jurfdico interno: Debido a su naturaleza, la disciplina jurfdica 

propuesta en el presente capitulo genera efectos jurfdicos concatenados y espedficos. 

Respeeto de los efectos para con el ordenamiento jurfdico interno de los Estados que 10 

reconocen, implica la expansion del curnulo de derechos y garantfas fundamentales del ser 

humano. Implica la lntervenclon de los tribunales de justicia con el fin de proteger los 

derechos fundamentales de amenazas, 0 bien, restituir el goce de los mismos cuando han 

sido vulnerados. Del mismo modo, genera la observancia obligatoria de tales disposiciones 

por parte de las autoridades estatales, so pena de cometer aetos que violen la norma 

constitucional. Establece limitaciones a la soberanfa y al ejercicio del poder publico, asf 

como configura un conjunto de normas jurfdicas oponibles como pararnetro de 

constitucionalidad de leyes de menor jerarqufa. Finalmente modifica y amplfa el contenido 

de la constituclon de cada Estado mediante procedimientos menos rigurosos que la reforma 

constitucionaI. 

B) A nivel externo: A nivel internacional el derecho constitucional transnacional permite 

que tanto la comunidad internacional, como las organizaciones internacionales esten al 
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consiguiente, el principal efecto a nivel externo es la posibilidad de lncurrir-ven . 

responsabilidad y sanclon internacional par el incumplimiento de los tratados 

internacionales. Adernas, es permisible la injerencia de organismos jurisdiccionales 

especializados can el fin de determinar las posibles vulneraciones de los derechos 

fundamentales par parte del Estado, situaclon que puede ejemplificarse can la lntervencion 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

"A partir de la lncorporacion de los tratados regionales sabre derechos humanos par parte 

de diversos Estados a la vez, se construye leqftimamente, un organa jurisdiccional mas a los 

sistemas jurfdicos nacionales, que se encuentra capacitado y autorizado constitucionalmente 

para decir el derecho can efectos vinculantes en el ambito del respeto a los derechos 

humanos; definiendo y concretando Ifmites de actuacion de todos los poderes publlcos del 

Estado frente a los particulares sujetos a su jurlsdlcdon. La que tiende a vitalizar derechos 

constitucionales que no pueden permanecer ajenos al mantenimiento a qeneracion de una 

situaclon violatoria de esos derechos en el ordenamiento nacional.,,119 

Par ende, existe una jurisdlcdon complementaria, de tipo internacional, cuyas funciones van 

desde la interpretacion de las normas contenidas en los tratados internacionales sabre 

derechos humanos, hasta la ernision de sentencias vinculantes. Tales sentencias en la 

practica han versado sabre la responsabilidad internacional de los Estados mediante las 

reparaciones morales y pecuniarias -par 10 general, traducidas en sumas elevadas de 

119 Silva Garda, Fernando. Op. Cit. pag. 18. 
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CONCLUSIONES
 

'.".	 ~ 

1.	 La Carta Magna de cada pais latinoamericano determina la ublcacion jerarquica de 

las normas de que se compone. Por ende, es la norma constitucional la que regula la 

incorporaclon y rango de los tratados internacionales. De ahl que resulte burdo 

obviar la apllcacion de tales instrumentos como parte del ordenamiento jurfdico 

interno con el caracter constitucional que la misma ley otorga. 

2.	 Los derechos humanos se desarrollan, innovan, reconocen y amplfan mediante 

tratados internacionales ratificados por los diversos Estados, que en el caso de 

Guatemala, se incorporan al ordenarniento jurfdlco con rango constitucional cuando 

menos. 

3.	 EI novedoso derecho constitucional transnacional comprende un conjunto de normas 

jurfdicas, principios, doctrinas e instituciones que en principio estudian los derechos 

humanos comprendidos en tratados internacionales obligatorios, incorporados con 

rango constitucional en los ordenamientos jurfdicos de varios Estados a la vez. 

4.	 La transnacionallzaclon del derecho constitucional en materia de derechos humanos 

es innegable. Su inobservancia e incumplimiento generan responsabilidad Estatal. La 

misma se trarnita en la jurisdicclon interna de cada Estado y mediante recursos 

extraordinarios tramitados en la jurlsdiccion internacional reconocida por los Estados 

involucrados. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 Las distintas universidades y centros de formaclon judicial guatemaltecos deben 

priorizar la ensefianza de criterios jurfdicos contestes con la realidad constitucional 

moderna. Con ello, jueces y abogados mediante la herrneneutica constitucional 

ublcaran correctamente en 10 futuro, los tratados internacionales en el sistema 

jurfdico y con ello, eliminar el hermetismo constitucional. 

2.	 Los magistrados, jueces y juristas en general deben interpretar extensivamente los 

Artfculos 44 Y 46 de la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala. Adernas, 

deben actualizarse constantemente debido a que el Estado de Guatemala ratifica un 

considerable numero de tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

3.	 La Corte de Constitucionalidad, en 10 futuro y a traves de sus resoluciones y 

opiniones, debe reconocer de la constituclonallzacion de los derechos humanos 

contenidos en tratados internacionales haciendo uso de la correcta interpretacion de 

la ley. 

4.	 Los profesionales del derecho deben ser anuentes al desarrollo y 

transnaclonallzaclon del derecho constitucional y, en la practice, profundizar en 

dicho campo jurfdico, que puede ser acadernlcarnente explotado a traves de talleres 

o cursos de actuallzacion que faciliten la cornprension de esta nueva rama del 

derecho en el sistema jurfdico guatemalteco. 
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ANEXO I 

Expediente No. 30-2000 

AMPARO EN UNICA INSTANCIA 

CORTE DE CONSrrrUCIONALIDAD EN CAUDAD DE TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE ArvIPARO: 

Guatemala, treinta y uno de octubre de dos mil. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia, el amparo en unlca instancia promovido por Alfredo 

Carrillo Contreras contra la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal. EI postulante actuo con el 

patrocinio del abogado Mario Alfonso Menchu Francisco. 

ANTECEDENTES 

I. ELAI"1PARO 

A) Interposlclon y autoridad: presentado en esta Corte el once de enero de dos mil. B) Acto 

reclamado: sentencia de velntlsels de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada 

por la autoridad impugnada que declare improcedente recurso de casaclon por motivo de forma 

y fondo, promovido por el abogado defensor del amparista, Mario Alfonso Menchu Francisco, 

contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones el diecinueve de 

octubre de mil novecientos noventa y ocho. C) Violaciones que denuncia: derechos a la vida, de 

defensa, al debido proceso, petlclon y libre acceso a los tribunales. D) Hechos que motivan el 

amparo: 10 expuesto por el postulante se resume: a) en proceso penal promovido en su contra 

por el delito de plagio 0 secuestro, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, dicta sentencia condenatoria el 

treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la que fue confirmada por la Sala Cuarta de 

la Corte de Apelaciones en resoluclon de diecinueve de octubre de ese mismo afio: b) su 

abogado defensor Mario Alfonso l"1enchu Francisco, interpuso recurso de casaclon por motivos 

de forma y fonda con base en los Artfculos 440 y 441 del Codlqo Procesal Penal, que fue 

declarado sin lugar en sentencia de velntlsels de noviembre de mil novecientos noventa y nueve 

-acto reclamado-. Considera violados sus derechos, porque la autoridad impugnada al dictar el 

acto reclamado no realize el anallsls de los casos de procedencia por motivo de forma y de 
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fonda contenidos en los Artfculos citados, 10 cual es obligatorio conforme la ley y t ~Cfti~. ! }. 
legal sustentada por el tribunal de casaclon en reiterados fallos cuando la sentencla l t.A pena ,; 
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de muerte; adernas, realize un anallsls contradictorio, ya que no se puede determirta,,~~'~·· 

refiere al recurso de los acusados Jorge Antonio Alvarado Garda y Alfredo Carrillo Contreras 0 al 

de su abogado defensor; asimismo, en la parte resolutiva del acto reclamado solo se hace 

referencia al motivo de forma y no se menciona el motivo de fonda planteado; por otra parte, 

deblo hacer un analisls de oficlo de la sentencia impugnada 10 cual no hizo, impidiendo que se 

beneficiara con la doctrina sustentada en la sentencia de diez de febrero de mil novecientos 

noventa y siete, dictada por la autoridad impugnada en los expedientes acumulados ciento 

dlecisels, ciento diecisiete y ciento dieciocho todos -noventa y seis; adernas, la autoridad 

impugnada indica que no se ha cambiado la estructura de la FIgura delictiva de piagio 0 

secuestro, ya que es la misma conducta que tenia antes de la vigencia de la Convenclon 

Americana sobre Derechos Humanos la que prevalece en la actualidad, por 10 que la autoridad 

impugnada avalo con su fallo la extension a la pena de muerte en el delito de plagio 0 secuestro 

conforme el Articulo 1° del Decreto 14-95 del Congreso de la Republica, infringiendo los 

Artfculos 29 Y 30 de la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos, ya que la pena de 

muerte solo se aplicaba cuando falleda la vfctima; asimismo, los tratados internacionales sobre 

dicha materia estan protegidos por el principio de pacta sunt servanda. Sollclto que se Ie 

otorgue amparo. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invoco los contenidos 

en los incisos a) y h) del Articulo 10 de la Ley de Amparo, Exhlblcion Personal y de 

Constitucionalidad. G) Leyes violadas: cito los Artfculos 3°, 12, 28, 29 Y 46 de la Constltudon 

Polftica de la Republica; 4° inciso 2°, 29 Y 30 de la Convenclon Americana sobre Derechos 

Humanos; 452 del Codlqo Procesal Penal. 

II. TRAMrrE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: se otorqo, B) Terceros interesados: Juan Enrique Corzo Mendizabal, en 

la calidad con que actua y Fiscalfa de la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Publico. C) 

Informe circunstanciado: la autoridad impugnada lnforrno: a) al dictar la resoluclon reclamada 

sento la doctrina legal en el sentido que "Es improcedente el recurso de casaclon: a) Cuando se 

alega inaplicabilidad de una norma (Articulo 2° del Codlqo Penal), si al momento de la cornision 

del hecho no existe dlsposldon aplicable mas favorable; b) Cuando se alega extension de la 

apllcaclon de una pena, si se advierte que no hay modlflcadon de la estructura del tipo penal 
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por el cual se dio la vloladon denunciada, y cuando no se indiquen separadamente e~~'~.;f 
el caso de procedencia para las normas citadas como violadas"; b) al dictar la resoluclon de 

rnerlto, actuo dentro del marco de las facultades que Ie confiere la ley, por 10 que revisarla, 

como 10 pretende el postulante serfa intervenir en la esfera de sus atribuciones asignadas, 10 

que serfa viable unlcarnente si su proceder implicara vloladon a los derechos constitucionales 

que el arnparista reclama, 10 que no ocurre en el presente caso; edemas, corresponde a los 

tribunales de la jurlsdlcdon ordinaria la potestad de juzgar y promover la ejecuclon de 10 

juzgado, razon por la que no puede pronunciarse sobre la aplicaclon de criterios valorativos de 

los jueces en el ejercicio de la facultad que constitucionalmente tienen atribuida en el marco de 

su competencia, aun cuando 10 que resuelven no sea favorable a los intereses de los 

accionantes, por 10 que en el presente caso, 10 que se pretende es crear una tercera instancia 

expresamente prohibida por el Artfculo 211 constitucional. D) Rernlslon de antecedentes: 

recursos de casaclon acumulados ciento setenta, ciento setenta y dos, cientos setenta y seis, 

ciento ochenta, ciento ochenta y uno, ciento ochenta y dos, ciento ochenta y tres, ciento 

ochenta y cuatro, ciento ochenta y cinco y ciento noventa, todos -noventa y ocho de la Corte 

Suprema de Justicia, Camara Penal. E) Prueba: a) el informe circunstanciado rendido por la 

autoridad impugnada; b) los antecedentes del amparo; c) proceso penal C-ochenta y cuatro

noventa y siete del Tribunal Tercero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente; d) expediente C-ciento treinta y nueve-noventa y ocho de la Sala Cuarta de la Corte 

de Apelaciones; e) certlftcaclon de la sentencia de diez de febrero de mil novecientos noventa y 

siete dictada por la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal en los recursos de casaclon 

acumulados ciento dleclsels-noventa y seis, ciento diecisiete-noventa y seis y ciento dieciocho

noventa y seis en la que se asienta la doctrina: "1. Cuando la pena impuesta sea la de muerte, 

el Tribunal de Casacion esta obligado al analisis de oficio de todos los casas de procedencia de 

la casaclon. 2. Si del anallsls del fallo de segunda instancia, se establece que la Sala 

sentenciadora no lncurrlo en ninguno de los errores de forma 0 de fondo que posibilitan la 

anulaclon del fallo, no procede casar el mismo." 

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES 
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A) EI amparista reitero 10 expuesto en su memorial de interposiclon de amparo y ag~;'q_atj' i 
condenarlo a pena de muerte se vlolo el Articulo 46 de la Constitudon Polftica de la ~p~~~',~:r 
el Articulo 4.2 de la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos, ya que al momenta en 

que se acepto y ratifico la convenclon antes citada, solo se lrnponia dicha pena por el delito de 

plagio 0 secuestro cuando rnoria la vfctima, y siendo que en el presente caso no fallecio el 

ofendido, se esta violando su derecho a la vida y se Ie esta aplicando una pena desproporcional 

al dana causado, error avalado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones y por la Corte 

Suprema de Justicia Camara Penal; adernas, existe un pronunciamiento de la Corte de 

Constitucionalidad en este sentido, en sentencia de diecisiete de junio de mil novecientos 

noventa y nueve dictada en el expediente ciento diez-noventa y nueve, Solicita que se Ie 

otorgue amparo. B) La autoridad impugnada reltero 10 expuesto en su informe circunstanciado y 

solicita que se deniegue el amparo. C) EI Ministerio Publico manifesto que 10 actuado por la 

autoridad impugnada fue con base en los Artfculos 443 y 452 del Codlqo Procesal Penal, por 10 

que no vlolo nlnqun derecho constitucional del postulante y no existe agravio reparable por la 

vfa del arnparo; edemas, corresponde a la autoridad impugnada valorar las proposiciones de 

fondo, por 10 que revisar las actuaciones realizadas en el acto reclamado implicarfa crear una 

tercera instancia expresamente prohibida por el Articulo 211 de la Constituclon Polftica de la 

Republica. Solicita que se deniegue el amparo. 

IV. ALEGATOS EL DIA DE LA VISTA 

A) EI postulante reltero 10 expuesto en su memorial de lnterposlclon de amparo y en sus 

alegaciones, agregando que al apllcarsele la pena a la que fue condenado se esta violando el 

principio de proporcionalidad de la pena que se refiere a que igual dana igual pena, ya que la 

misma es desproporcional al dana causado; edemas el Estado, al no respetar su vida, se esta 

extralimitando en su facultad de penar. Sollcito que se Ie otorgue amparo. B) La autoridad 

impugnada reltero 10 manifestado en su informe circunstanciado y en sus alegaciones. C) 

Fiscalfa de la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Publico, tercero interesado, expreso que 

10 actuado por la autoridad impugnada esta enmarcado por 10 dispuesto en los Artfculos 443 y 

452 del Codlqo Procesal Penal, sin que se advierta vlolacion a preceptos constitucionales y 

legales, por 10 que no existe agravio reparable por esta vfa; ademas, el amparo no debe 

convertirse en un medio revisor de 10 resuelto. Sollclto que se deniegue el amparo. D) EI 

Ministerio Publico reltero 10 expuesto en sus alegaciones y sollclto que se deniegue el amparo. 
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CONSIDERANDO 

-1

La clave de la protecclon constitucional de amparo es la interdiccion de la arbitrariedad. Incurre 

en arbitrariedad fa autoridad judicial que frente a un problema de elecclon del precepto, opta 

por la aplkaclon de la de menor fuerza normativa. Concierne, entonces, a la justicia 

constitucional la reparaclon del agravio que pueda resultar a derechos fundamentales de fa 

persona derivados de la apllcacion indebida de una norma sujeta a la preeminencia 0 

supremacfa de la garantista. 

-II

1) Advierte esta Corte que el tema sobre el que versa el amparo es de diffcil tratamiento, no 

solo por la elaboraclon jurfdica que envuelve su interpretacion, sino --V especialmente-- por la 

controversia que ha suscitado en el orden polftico social del pais, porque se han contrapuesto 

cuestiones derivadas de la evidente preocupacion publica por el incremento insidioso de uno de 

los delitos mas repugnantes frente a otras puestas en juego: las obligaciones internacionales del 

Estado, la validez interna de las convenciones 0 tratados internacionales aceptados y ratificados 

por Guatemala y el principio de legalidad penal como uno de los elementos de sustentaci6n del 

Estado de Derecho. 

2) La estadfstica de criminalidad producida en pocos afios en cuanto a secuestros 0 plagios de 

las personas, bastarfa para comprender de inmediato la justificada preocupaclon de los 

habitantes para reprimirlos con la mayor efectividad. De ahi que, conectado con esa alarma 

social, haya surgido la tesis polftica de que la pena de muerte debe ser impuesta como uno de 

los mecanismos de defensa de la poblaci6n. Sin embargo, el hecho mismo de legislar sobre tal 

pena maxima introduce un aspecto de debate sobre su propia justificaci6n etlcojuridlca, que 

divide seriamente las opiniones, porque, como ha dicho Beristain: "... esta sandon introduce 

una gota de veneno en el vasa que contiene las normas de la sociedad" (Nueva Enciclopedia 

Jurfdica, Seix, Barcelona, 1983, paqlna 389). 
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3) Ese debate, no obstante su importancia e lnteres para la sociedad, esta;~f,uerc9:~. ~ 

conslderaclon en esta Sentencia, puesto que no es sub judice ni la parte normativa'~~"k!~)a I~~.; 
pena de muerte, como para decidir si la misma es conforme con la Constitudon, que co~6~f' 

10 es, ni las cuestiones ernpfrlcas que justiFican el criterio del legislador en una situacion historica 

determinada. De consiguiente debe precisarse que el aspecto objetivo planteado en el arnparo 

que se examina, se contrae a los alegatos de la parte interponente en el sentido de que la 

autoridad reclamada infringio sus derechos al convalidar la pena de muerte establecida en el 

Articulo 201 del Codlqo Penal para el delito de piagio 0 secuestro sin muerte de la victima, 

contraviniendo 10 dispuesto en el Articulo 4.2 de la Convenclon Americana sobre Derechos 

Humanos, en esta sentencia: "Ia Convenclon", la "CADH" 0 el Pacto de San Jose. 

4) Juridicamente corresponde al Tribunal examinar las cuestiones vinculadas con el reclamo del 

amparista, para cuyo objeto debera, por razones de rnetodo, depurar algunos aspectos 

generales atinentes al caso. En el de autos, en primer terrnlno, el marco jurfdlco constitucional 

en relaclon con el derecho convencional de los derechos humanos; en segundo lugar, la 

producclon legislativa en orden a la teorla del delito para determinar sus elementos integradores 

en relaclon con la prevision constitucional del Articulo 17; y, como conclusion, si en la fundon 

judicial de realizar el Estado de Derecho hubo 0 no collslon relevante entre la norma interna y la 

norma convencional de derecho internacional de los derechos humanos, y, en su caso, cual es la 

jerarquia que al respecto deberfa observarse. 

5) Acerca del primer punto, Guatemala, siguiendo su tradlclon constitucional, reconoce la validez 

del derecho internacional sustentado en el jus cogens, que por su caracter universal contiene 

reglas imperativas admitidas como fundamentales de la clvlllzaclon. De esta manera, el Articulo 

149 dispone que norrnara sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, 

reglas y practlcas internacionales con el proposlto de contribuir al mantenimiento de la paz y la 

libertad y al respeto y defensa de los derechos humanos. Esta prescrlpdon, no obstante su 

caracter unilateral, constituye un vinculo jurfdlco internacional. Coadyuvan con esta posicion los 

preceptos constitucionales de los incisos b) y c) del Articulo 142, que tienen como referentes al 

derecho internacional y a las practlcas internacionales. En cuanto a la fuerza normativa que los 

tribunales deben observar, se sefiala el principio de que la Constitucion prevalece sobre 

cualquier ley 0 tratado (Articulo 204), exceptuandose todo 10 que se refiera a la materia de 

derechos humanos, que por virtud del Articulo 46, se somete al principio general de que los 
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tratados y conveneiones aceptados y ratificados par Guatemala tienen preeminen~~obr-e-e'j ~ 
derecho interno. Respecto de la normatividad jurfdica internacional tambien se re§~~:en r(y

,,,-,,.~.. 
Constltuclon 10 relativo al derecho comunitario centroamericano, que, por no ser el caso, no es 

relevante puntualizar aquf. Asimismo, entendlendose que no es parte del debate la dlscuslon 

sobre si deberfa entenderse que 10 dispuesto en el Artfculo 46 citado implica superioridad sobre 

la Constltucion, tampoco resulta pertinente hacer referencia al tema, en particular no habiendo 

motivos para apartarse de jurisprudencia de esta Corte sobre la cuestlon (Sentencia de 19 de 

octubre de 1990, expediente 280-90 y Opinion Consultiva sobre Acuerdo 169 de la Orqanlzadon 

Internacional de Trabajo, expediente 199-95). 

6) Normada la recepdon del derecho internacional, ya sea consuetudinario como convencional, 

por el sistema constitucional guatemalteco, la cuestlon a despejar es la determinacion del ranqo 

o jerarqufa que la Convencion Interamericana sobre Derechos Humanos tiene en relaclon con el 

Codlqo Penal. En efecto, en razon de 10 dispuesto en el Artfculo 46 de la Constitucion, se 

reconoce preeminencia del Pacto sobre la Ieqisladon ordinaria en tanto el asunto sobre el que 

versare la controversia fuera materia de "derechos humanos". Dicha Convenclon (aprobada por 

Decreto 6-78 del Congreso de la Republica de 30 de marzo de 1978 y ratificada por el 

Presidente de la Republica el 27 de abril de 1978) entre en vigencia, sequn el nurnero de 

ratificaciones previstas, el 18 de julio de 1978. Se advierte que es anterior a la vigencia de la 

Constltuclon Polftica de la Republica, por 10 que, para los fines de este anallsls, opera la 

presunclon legal de que los legisladores constituyentes emitieron el principio contenido en el 

citado Artfculo 46 sabiendo sus alcances con respecto a la CADH. Asimismo, no es cuestlon 

objeto de este proceso las circunstancias que ocurrieron para su firma, aprobaclon, ratiftcacion y 

deposito, porque tales factores son eminentemente politicos, como, por la misma naturaleza, 

tampoco es materia del debate las posibilidades de su denuncia 0 separaclon total 0 parcial de 

sus dausulas, que son valores que solamente al orqano polftico del Estado, responsable de la 

conducclon de la polftica exterior y de las relaciones internacionales, corresponde evaluar. Para 

esta Corte 10 que concierne es determinar que la Convenclon se encuentra en vigor. De esta 

manera, es objeto de analisis, en 10 pertinente, el Artfculo 4. Derecho a la vida. Num. 2. que se 

lee: "En los pafses que no han abolido la pena de muerte, esta solo podra imponerse por los 

delitos mas graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de 

conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la cornlslon del 
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delito. Tampoco se extenders su apllcadon a delitos a los cuales no se la aplique ,~ui.lrl.~~ ..'~!l 
(EI entasls final no figura en el texto, pero se agrega porque sobre tal oracion~~ns~"..,~ 
alegato de lnfracdon a la norma convencional y consecuente agravio denunciado). '~,~,~~.~ •.; ,,,¥ 

7) Determinante para elucidar el punta analizado es la dlscuslon sobre si la pena de muerte se 

extendlo a delitos no previstos antes de la vigencia del Pacto de San Jose, en el caso del Articulo 

201 del Codigo Penal, 0 si, por el contrario, el tipo delictivo simple, sin muerte de la vlctlrna de 

secuestro 0 plagio, no estaba anteriormente sancionado con dicha pena. EI derogado Codigo 

Penal contenido en el Decreto legislativo 2164 de 29 de abril de 1936, sandono el delito de 

plagio 0 robe de una persona con el objeto de lograr rescate, con la pena de diez afios de 

prlslon correccional, y si fuera ejecutado por dos 0 mas personas, con la de doce afios. En el 

parrafo tercero del Articulo 369 dispuso "Cuando de resultas del plagio 0 mientras dure el 

secuestro falleciere la persona secuestrada, se irnpondra a los culpables la pena de muerte." EI 

Codlqo Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la Republica), coetaneo con el Pacto de San Jose, 

regula 10 relativo al delito de plagio 0 secuestro en el Articulo 201, castlqandolo con la pena de 

ocho a quince afios de prlslon y con la pena de muerte cuando con motivo u ocaslon del mismo 

falleciere la persona secuestrada. La reforma a tal Articulo contenida en el Decreto 38-94 del 

Congreso de la Republica de 26 de abril de 1994 regula que se impondrla la pena de muerte: 

"a) Si se tratare de menores de doce afios de edad, 0 personas mayores de sesenta afios, b) 

Cuando con motivo u ocaslon del plagio 0 secuestro, la persona secuestrada resultare con 

lesiones graves 0 gravIsimas, trauma psiquico 0 pslcoloqlco permanente 0 falleciere". Por la 

reforma introducida por el Decreto 14-95 del Congreso de la Republica de 16 de marzo de 1995 

se impondrla la pena de muerte a los autores materiales del delito y la de quince a veinticinco 

afios de prislon a los complices, encubridores 0 cualesquiera otros participantes en la cornlslon. 

Asimismo, la de muerte de estes si hubieren amenazado causar la muerte del secuestrado. 

Finalmente, la reforma de 19 de septiembre de 1996, vigente desde el 14 de octubre de 1996, 

establecida por Decreto 81-96 del Congreso de la Republica, que dice: "A los autores materiales 

o intelectuales del delito de plagio 0 secuestro de una 0 mas personas con el proposlto de lograr 

rescate, canje de personas 0 la toma de cualquier decision contraria a la voluntad del 

secuestrado 0 con cualquier otro proposlto similar 0 igual, se les aplicare la pena de muerte y 

cuando esta no pueda ser impuesta, se apllcara prlslon de veinticinco a cincuenta afios. En este 

caso no se apreciara ninguna circunstancia atenuante. Los compllces 0 encubridores seran 
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sancionados con pena de veinte a cuarenta afios de prislon. A quienes sean C~~J1a~~ ~ '. 
prlsion por el delito de plagio 0 secuestro, no podra concederseles rebaja de pena"r~"nt~;;n.~~f 

~ ~ ....,. '" ;.."causa", ': ,"-'. 

8) Respecto de la dlscuslon de si los tipos ofiguras que contiene el Articulo 201 del Codlqo 

Penal implican propiamente un mismo delito habrfa necesidad de recurrir a su teorfa para 

esclarecer la cuestlon, Es importante, por el matiz garantista que caracteriza la justicia 

constitucional, que se enfoque la cuestlon desde el punta de vista del Estado de Derecho, tanto 

en 10 que concierne al principio de seguridad jurfdica de la persona como su correlativo, en 

materia penal, recogido en el Artfculo 17 que se inspira en el principio claslco de legalidad. EI 

penalista Enrique Bacigalupo resume la importancia de esta relaclon: "La teorfa del delito 

cumple tambien una importante funclon en relaclon al Estado de Derecho. Este presupone no 

solo la existencia de un poder legislativo elegido por sufragio universal, sino tarnbien un poder 

judicial que aplique el derecho racionalmente. En la medida en que la teorfa del delito 

contribuye a la racionalidad de la aplicaclon del derecho penal proporciona un soporte 

significativo para la practlca judicial respecto de los principios del Estado de Derecho. Este 

ultimo aspecto ha sido frecuentemente desconocido sobre todo por los crlrnlnoloqos partidarios 

de anallsls poco matizados de la ciencia del derecho penal. En otras palabras: la teorfa del delito 

persigue la obtenclon de soluciones de las cuestiones penales en forma legftima." (Lineamientos 

de la teorfa del delito, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1986, 2a edlclon, paqina 9) 

9) Oscila entonces la dlscuslon entre dos ideas contrapuestas: se trata de un delito que tenfa 

prevlsta la pena de muerte antes de la obligatoriedad del Pacto de San Jose 0 se trata de una 

cuestlon factlca distinta. Para resolverlo es necesario acudir al concepto de tipicidad que es 

sustancial y constante en toda teorfa del delito. Mezger sostiene que "el hecho punible es el 

conjunto de los presupuestos de la pena" (Derecho Penal, BibliogrMica, Buenos Aires, 1958, 

paqlna 77) y Pietro Ellero dice: "EI delito es un hecho complejo, y para que resulte certificado, 

es preciso que sean probados 0 presuntos los hechos simples (circunstancias) de que se 

compone." (De la certidumbre en los juicios criminales, Reus, Madrid, 1953). De acuerdo con 

estas nociones, el tipo 0 confiquraclon del delito, para su caracterizaclon, debe analizarse sequn 

sus elementos, 10 que puede dar lugar a determinar delitos simples y delitos complejos 0 

compuestos. Segun Quintano Rlpolles, el complejo se definirfa comofigura de duplicidad 

delictiva, en la que un delito es considerado elemento constitutivo 0 circunstancia agravante 
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cualificada de otro (NEJ, Tomo VI, pag 435). Cltandolo textualmente dice: "tipo pen~j~df.-'~. i 
en los que si bien existen naturalfsticamente dos actos materiales distintos, d~\_ div€rsa ... 

I ~. ... !":" " ~ 

estructura jurfdica por separado, su coincidencia determina no ya solamente una nueV'a ~na, -:» 

sino un delito nuevo, con nomen especial 0 sin el." EI autor indica, como ejemplo, al robe con 

homicidio, acotando al respecto que "el resultado del evento mas grave, esto es, la muerte de la 

persona, no precisa ser directamente querido (paqlna 436) En cuanto al delito compuesto 

repara en su semantics antaqonlca del delito simple "en cuyo tipo entran actos que 

aisladamente constituirfan a su vez infracciones delictivas", sintetizando en que, sequn la 

doctrina italiana, "se resuelve en una dlnarnica progresiva de un minus a un plus de actividad 

criminosa, en que esta absorbe a aquella, prlvandola de nornbre y de sustantividad." (paqlnas 

436 y 437). EI tratadista argentino Sebastian Soler expone al respecto: "Delitos complejos son 

aquellos en los cuales la figura jurfdica consta de la uniflcacion de dos infracciones, cuya fusion 

da nacimiento a una figura delictiva nueva, superior en gravedad a las que la componen, 

tomadas aisladamente." (Derecho Penal Argentino, La Ley, Buenos Aires, 1945, paqlna 285). 

Entendido de que existe una unidad esencial entre los caracteres del delito y si se comparte la 

tesis de Fernando Dfaz Palos de que "La pena no es una simple consecuencia de la que vendrfan 

a ser presupuestos la acclon, la antijuridicidad y la culpabilidad, sino el caracter espedFico, la 

ultima diferencia del delito." (NEJ, Tomo VI, pagina 426) y si, adernas, se alude al bien jurfdico 

protegido como parte del contenido esencial del delito, habrfa de entenderse, no solo 

Ilanamente sino orientado por el principio in dubio pro reo reconocido en el Artfculo 14 in fine 

del Codlqo Procesal Penal, que el delito sancionado con pena de muerte en el Artfculo 201 del 

Codiqo Penal antes de la vigencia del Pacto de San Jose era un delito complejo en cuyo tipo 

configuraban dos conductas punibles: a) el plagio 0 secuestro de persona y b) la muerte de la 

vfctima. Que un delito (plagio mas muerte de la vfctima) es un delito distinto del otro (plagio 

simple), aunque no hubiese variado el nomen, pues en el primero se perfila la protecclon de un 

bien jurfdico superior: la vida. En cambio, en el otro, el bien protegido es la Iibertad individual. 

Negar que existen diferencias de sustancia en los tipos penales simplemente porque la figura no 

se introdujo en la descripcion sino en la penalidad, podrfa significar una vulneraclon del principio 

de legalidad que no admite la extension analoqlca de los tipos de lnfracdon. 

10) Repercutiendo seriamente la decision en una sociedad crispada por la odiosidad del delito 

de plagio 0 secuestro y por su crecimiento exponencial, de 10 que es reflejo la frecuencia y la 
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intensldad con que el leglsladar ultlmamente ha tratada de contenerla par media de Ia,~: '~~.)~k 
de la pena (durante casl sesenta afias 10 castlqo can pena que no rebaso los qulnc . :,:,,~cfe .~I 
prision yen los ultirnos cinco la eleva a cincuenta afios de prlslon y la de muerte), esta Co~~.. "j' 
puede ser insensible a ese clamor que puede ser de la mayorfa de la poblaclon, Sin embargo, 

tales consideraciones de caracter politico no pueden ser oponibles a las de etlca jurfdica que Ie 

ha encomendado la Constltudon, de la que constituye su lnterprete y garante. En este orden de 

ideas, retoma las cuestiones depuradas anteriormente: el Estado de Derecho, el caracter 

vinculante del derecho internacional de los derechos humanos receptado convencionalmente por 

Guatemala y la teorfa del delito como indicador clave para la apllcacion de la normativa penal. 

11) Igualmente debe tomar en cuenta que en la apllcaclon del Artfculo 201 del Codlqo Penal no 

ha existido uniformidad de criterio en los tribunales competentes de la jurisdiccion comun, Como 

ejemplo, se citan las causas siguientes: a) 268-99 de la Sala Duodeclrna de la Corte de 

Apelaciones que no acoqlo apelaclon especial y deja firme la del Tribunal de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla, que impuso la pena de cincuenta afios 

de prlslon por el delito de secuestro a Melvin Rocael Rivera RodrIguez; b) 29-98 de la Sala 

Tercera de la Corte de Apelaciones que acoqlo recurso de apelacion especial y conrnuto la pena 

de muerte impuesta por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente de Amatltlan a Bernardino Rodrfguez Lara, Jorge Arturo Mazate Paz y Elmer Orlando 

Virula Marroqufn, por la de cincuenta afios de prlslon: c) 232-99 de la Sala Cuarta de la Corte de 

Apelaciones que decidio no acoger el recurso de apeladon especial y deja firme la sentencia a la 

pena de muerte impuesta por plagio 0 secuestro por el Tribunal de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco a Moises Esteban Santizo ala y Edwar 

Mike Pineda Morales. En estos tres casos no hubo muerte de la persona secuestrada. Esta 

discrepancia es muy seria, puesto que tratandose de la lrnposlclon de la pena de muerte, el 

criterio de los tribunales competentes ha sido distinto en cuanto a su pertinencia, no obstante 

que se trato de delitos objetivamente iguales. EI problema es que no hay posibilidad segura de 

que el tribunal de casaclon pudiese unificar jurisprudencia al respecto, puesto que si bien en 

todos los casos en que se impone la pena de muerte es admisible el recurso de casadon, no 

ocurre 10 rnlsrno cuando la pena fuera la de prislon, dado que, por razones de deficiencias 

tecnlcas en la lnterposlclon, podrfan los recursos quedar rechazados a trarnite, De esta forma, 

no es aventurado presumir que el tribunal de casacion solo conozca de un criterio y no del 

119
 



· ......,.~.,. '. 

J<iJ'~' .'
""~""' .. ~ . .~', 

~-

distinto, conflqurandose una desigualdad para los incriminados que estarfan sujetosno ~J~" 
, 

apllcaclon objetiva de la ley sino a la subjetiva de la puerta por la que ingresaran a la 

admlnlstracton de justicia. Siendo el caso de que por virtud del arnparo impetrado esta Corte de 

Constitucionalidad es la que debe decidir, su fallo habrfa de tomar en cuenta la normativa 

enunciada en armenia con su funclon esencial de defensa del orden constitucional, 0 sea, el 

Estado de Derecho. Asimismo, recordando su sentencia de 17 de junio de 1999 en la cual, al 

resolver sin lugar la inconstitucionalidad del Articulo 201 del Codiqo Penal, reformado por el 

Decreto 14-95 del Congreso de la Republica, expreso: "Ia norma, tal como quedo 

definitivamente, en concreto, en cuanto a la frase que reza "y cuando esta no pueda ser 

impuesta" no fijo necesariamente la pena de muerte para todos los casos de autores de plagio 0 

secuestro, pues distingue situaciones en las cuales aquella pena maxima no puede aplicarse, en 

cuyo caso procede la de prlslon de veinticinco a cincuenta afios, Estas situaciones pueden ser, 

entre otras, las prohibiciones establecidas en el Articulo 18 de la Constltucion y las que procedan 

en virtud del principio de prevalencia de tratados y convenciones internacionales sobre el 

derecho interno, de conformidad con el Articulo 46 de la Constltuclon'(Expedtente 110-99, 

Gaceta 52, paqlna 35). 

12) Por 10 anteriormente considerado, tomando en cuenta que el Derecho esta sustentado en 

conceptos, 0 sea, supuestos de razon, (por ejemplo: delito simple y delito complejo) mas que en 

palabras aisladas, y teniendo presente mutatis mutandi la sentencia del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1995 en que dijo: "las disposiciones 

comunitarias pueden invocarse ante el organa judicial nacional y dar lugar a la inaplicabilidad de 

las normas nacionales contrarias a dlchas disposiciones" (citada por Manuel Juan Vallejo, La 

Justicia Penal en la Jurisprudencia Constitucional, Dykinson, Madrid, 1999, paqlna 108), resulta 

que el acto reclamado (Sentencia de velntlsels de noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve de la Camara Penal de la Corte Suprema de Justicia), viola los derechos del postulante 

por inapllcaclon prevalente y preeminente del Articulo 4 numeral 2 in fine de la Convenclon 

Americana sobre Derechos Humanos, que, en cuanto a la pena de muerte, reza: "Tampoco se 

extendera su aptlcadon a delitos a los cuales no se la aplique actualmente". Por 10 anterior, es 

procedente otorgar el amparo solicitado, sin necesidad de examinar otras cuestiones planteadas, 

a efecto de que la autoridad reclamada dicte nueva sentencia por la cual se repare el agravio 

causado. Para tal efecto se hara la precision en la parte resolutiva, junto con las otras 

~ 

Q 
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7 declaraciones de ley, inc... La Corte de Constitucionalidad, en calidad de tribunal :~,& 
de Amparo, con base en 10 considerado y leyes citadas resuelve: I. Otorga ampard}~!\Alfj:'E!a6 

Carrillo Contreras y, como consecuencia: a) 10 restablece en la sltuaclon jurfdica af~~~a~~"i,B) ':.... 

deja en suspenso, en cuanto al reclamante, la sentencia de velntlseis de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, 

declare improcedente la casaclon que dicha persona interpuso impugnando el fallo de 

diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho que ernltlo la Sala Cuarta de la Corte 

de Apelaciones en el proceso penal promovido en su contra; c) para que este fallo adquiera 

efectos positivos la autoridad impugnada deoera reponer la sentencia dejada en suspenso, 

emitiendo la que corresponda coherentemente con 10 que quedo considerado en la presente 

resoluclon, en el sentido de que el delito de secuestro 0 piagio no seguido de muerte de la 

vfctima no tuvo prevista pena de muerte en el Artfculo 201 del Codlqo Penal vigente al momenta 

en que la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos vinculo normativamente al Estado de 

Guatemala; d) se conmina a la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, para que de exacto 

curnplimiento a 10 ordenado dentro del plazo de cinco dlas siguientes a la fecha en que reciba su 

ejecutoria y los antecedentes respectivos, bajo apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento se Ie lmpondra multa de mil quetzales a cada uno de los miembros que la 

integran, sin perjuicio de las dernas responsabilidades legales. II. No condena en costas. III. 

Notiffquese y con certiflcaclon de 10 resuelto devuelvase los antecedentes. 

CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS MAGISTRADO 

PRESIDENTA JOSE ARTURO SIERRA GONZALEZ 

LUIS FELIPE SAENZ JUAREZ MAGISTRADO 

MAGISTRADO l"lANUEL ARTURO GARCIA GOMEZ 

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE SECRETARIO GENERAL 

MAGISTRADO 

RUBEN HOMERO LOPEZ MIJANGOS 
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ANEXO II 

EXPEDIENTE 872-2000 

CORTE DE CONSTITUCIONAUDAD, EN CAUDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, veintiocho de junio de dos mil uno. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo en (mica instancia promovido por 

Ronald Ernesto Raxcaco Reyes, contra la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, la Sala 

Cuarta de la Corte de Apelaciones y el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala. EI postulante actuo con el 

patrocinio del abogado Reyes Ovidio Giron Vasquez. 

ANTECEDENTES 

I. ELAMPARO 

A) Interposlclcn V autoridad: presentado en esta Corte el veinticinco de agosto de 

dos mil. B) Acto reclamado: a) sentencia de catorce de mayo de mil novecientos 

noventa y nueve dictada por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, l'Jarcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, que declare al amparista 

autor responsable del delito de plagio 0 secuestro cometido contra la Iibertad y seguridad 

del menor Pedro Alberto de Leon Wug, y por tal lntraccion a la ley penal Ie impuso la pena 

de muerte; b) sentencia de trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve 

dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, que declare no acoger el recurso de 

apelaclon especial por motivo de fondo planteado por el amparista contra la sentencia 

condenatoria dictada el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve por el 

Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del 

departamento de Guatemala; y c) sentencia de veinte de julio de dos mil dictada por la 

Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, que declare improcedente el recurso de 

casaclon por motivo de fonda interpuesto por el postulante contra la sentencia de trece de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve dictada por la Sala Cuarta de la Corte de 
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Apelaciones. C) Violacion que denuncia: derecho a la vida y el p~iW~.pk>(~· ~J; 
preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos :'S~bre el .~ ..«'. ~ 

derecho interno. D) Hechos que motivan el amparo: 10 expuesto por el postulante se 
resume: a) el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 

del departamento de Guatemala, dicta sentencia condenatoria en su contra -primer acto 

reclamado- por la cual Ie declare autor responsable del delito de plagio 0 secuestro, 

lmponlendole por tal llklto penal la pena de muerte, que se Ie impuso por considerar el 

tribunal sentenciador que la misma era aplicable y no contravenla disposiciones de la 

Convencion Americana sobre Derechos Humanos; b) contra dicha sentencia interpuso 

recurso de apelaclon especial por motivo de fondo, el cual fue conocido por la Sala Cuarta de 

la Corte de Apelaciones, tribunal que en sentencia de trece de septiembre de mil novecientos 

noventa y nueve -segundo acto reclamado- declare improcedente dicho recurso 

manteniendo la condena de pena de muerte; c) contra esta ultima sentencia interpuso 

recurso de casacion por motivo de fonda ante la Camara Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, autoridad que en sentencia de veinte de julio de dos mil -tercer acto reclamado

declare irnprocedente dicno recurso; d) estima que al haber dictado y mantenido la pena de 

muerte dictada en su contra, las autoridades impugnadas no tomaron en cuenta que en 

virtud de 10 dispuesto en el Articulo 46 constitucional, la Convendon Americana sobre 

Derechos Humanos tiene preeminencia sobre el Articulo 201 del Codlqo Penal, convendon 

que no autoriza la apllcaclon de la pena de muerte en aquellos delitos que al lnldo de su 

vigencia no tuvieren contemplada tal pena, motivo por el cual, al no tener el delito de 

secuestro contemplada la lmposldon de la pena de muerte en el evento de que la vktlrna no 

falleciera al momenta de entrar en vigencia la citada convendon, al amparista no podia 

lmponersele tal pena sino la de prlslon atendiendo al principio de proporcionalidad de la 

pena, ya que en el delito que se Ie imputa haber cometido la vlctima no fallecio, aspecto 

obviado sobre todo en la sentencia dictada en casaclon, en la cual se hace una interpretacion 

tergiversada de la apllcadon que del Articulo 4, numeral 2 de la Convendon Americana sobre 

Derechos Humanos deblo hacerse sobre el Articulo 201 del Codlqo Penal vigente, vlolandose 

con ello el Articulo 46 de la Constltuclon Polltica de la Republica de Guatemala. Sollclto que 

se Ie otorgue amparo. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: lnvoco 

los contenidos en los incisos c) y h) del Articulo 10 de la Ley de Amparo, Exhibicion 
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Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: clto los Artrculo:;~.··~~,,~ 
Constltuclon Polltica de la Republica y 4 inciso 2) de la Convenclon Americaha~~ ~ 

Derechos Humanos. 

II. TRAMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: no se otorqo, B) Terceros interesados: Oscar Eduardo de 

Leon Gamboa, Jorge Mario Murga Rodriguez, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Carlos Manuel 

Garda Morales, Olga Isabel Vicente; abogados defensores Reyes Ovidio Giron Vasquez, 

Irving Estuardo Aguilar Mendizabal, Jorge Arturo Morales Rodriguez, Ronald Otto Valvert 

Mejia, Manfredo Alberto Lopez Fuentes y al agente de la Agencia Fiscal nurnero velntltres 

del Ministerio Publico abogado Carlos Humberto Pineda Gonzalez. C) Informes 

circunstanciados: i) el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente inform6: a) dlcto sentencia condenatoria contra el arnparista, el 

catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la cual fue apelada por este, 

hablendose otorgado la apelaclon especial planteada, por 10 que se remitieron las 

actuaciones a la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones; b) el velntitres de agosto de dos 

mil, reclblo de nuevo las referidas actuaciones con las respectivas certificaciones de las 

sentencias de segundo grade y de casaclon, por 10 que previa notiflcaclon de las 

ejecutorias, envlo los autos al Juzgado Segundo de Ejecucion Penal; ii) la Corte Suprema 

de Justicia, Camara Penal inform6: a) al dictar la sentencia de veinte de julio de dos mil, 

10 hizo sentando doctrina con fundamento que no procede el recurso de casaclon por 

motivo de fonda cuando se refieren argumentos de un submotivo distinto al invocado 0 

cuando este <el submotivo> no es claro; cuando no se desarrollan por separado los 

motivos por los cuales se consideran violadas cada una de las normas denunciadas; 

cuando no hay concordancia entre el caso de procedencia invocado, las leyes que se citan 

como infringidas y la tesis del recurrente; cuando la sala jurisdiccional al dictar sentencia 

cumple con los requisitos formales para su validez, previstos en el Codigo Procesal Penal; 

cuando el tribunal ad quem no infringe norma constitucional 0 legal al ratificar el fallo de 

primer grade que impugne la pena de muerte por el delito de piagio 0 secuestro; cuando 

se denuncia falta de apllcaclon de una norma y no se demuestra que la misma tuvo 

influencia definitiva en el fallo impugnado; perc considerando que cuando se trata de la 
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causales de casaclon 0 vlotaclon de normas constitucionales; b) al dictar el refe . acto, . 

actuo dentro de la esfera de sus facultades legales, sin contravenir derecho constitucional 

alguno del amparista; por 10 que estima que cuando el amparo se promueve contra actos 

fundados en ley y emitidos con base en las facultades que poseen las autoridades, no 

existe agravio, y revisar 10 resuelto como 10 pretende el postulante, seria intervenir en la 

esfera de las facultades asignadas a dicha autoridad, 10 que serfa viable solamente si su 

proceder implicara violaclon a derechos constitucionales, sltuaclon que no ocurre en el 

presente caso; c) de conformidad con el Articulo 203 constitucional, corresponde a los 

tribunales ordinarios la potestad de juzgar y promover la ejecuclon de 10 juzgado, por 10 

que el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la apllcaclon de criterios 

valorativos de los jueces en el ejercicio de sus facultades constitucionalmente asignadas 

dentro del marco de su competencia, aun cuando 10 resuelto en sus fallos no sea favorable 

a los intereses de los accionantes. D) Remislon de antecedentes: a) expediente del 

proceso penal cuatro - noventa y ocho del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Arnbiente; b) expediente ciento ochenta y cuatro 

noventa y nueve de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones. E) Pruebas: a) los 

antecedentes incorporados al amparo; b) informe circunstanciado remitido por la 

autoridad impugnada; c) sentencia de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y 

nueve, dictada por la Corte de Constitucionalidad en el expediente ciento diez - noventa y 

nueve. 

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES 

A) EI postulante reltero los argumentos expuestos en el memorial inicial, solicitando que 

se Ie otorgue el amparo. B) La autoridad impugnada reltero los argumentos expuestos 

en el informe circunstanciado y solidto que se deniegue el amparo planteado. C) La 

agente fiscal de la Agencia Fiscal nurnero velntitres del Ministerio Publico, 

abogada Celeste Diaz Garcia, tercera interesada, sefialo: a) el postulante de 

amparo no indica el acto reclamado ni fue claro al sefialar la vlolaclon que denunciaba, 

ornltlo indicar cuales fueron los agravios causados por las autoridades impugnadas y no 

rnenciono si la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal viola normas constitucionales, 

sino unlcarnente se llrnlto a indicar que dicho tribunal no analiza correctamente el Articulo 
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, . 4~'201 del Codiqo Penal; b) las autoridades impugnadas al dictar los actos recla:.;. :"~' ~~.~\ . ~ 

hicieron dentro del marco de sus facultades legales, por 10 que no existe viola~f~h~,~ los....~·l 
derechos constitucionales del accionante; c) el postulante aduce vloladon al Artlcul(f~'9~~ 

constitucional y 4°. Inciso 2) de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, pero 

al estar vigente la pena de muerte y ser aplicable a criterio de los juzgadores, esta deber 

imponerse, respetandose el principio de legalidad; d) asimismo, el postulante menclono 

varios faIIos en los que no se aplico la pena de muerte, porque no falleclo el secuestrado, 

pero no lndlco que las circunstancias de los casos son distintas; edemas, dichos fallos no 

forman jurisprudencia. Solicito que se declare improcedente el amparo. D) Oscar 

Eduardo de Leon Gamboa, tercero interesado, manifesto que el postulante omltlo 

indicar en que conslstlo el acto reclamado, pues menclono tres autoridades impuqnadas, 

pero un solo acto recurrido, el cual fue dictado por la Corte Suprema de Justicia, Camara 

Penal y no lndico la relaclon que existe entre dicho fallo y las otras autoridades recurridas; 

en tal virtud, al no existir un sefialamtento preciso del acto reclamado, se incurnpllo con un 

requisito esencial que no puede ser subsanado por el tribunal de amparo. Sollclto que se 

declare sin lugar el amparo planteado. E) EI Ministerio Publico aleqo: a) la Corte 

Suprema de Justicia, Camara Penal al dictar el acto reclamado, actuo en el ejercicio de las 

facultades que Ie otorga el Codigo Procesal Penal; asimismo, por su naturaleza subsidiaria 

y extraordinaria, el amparo no puede convertirse en medio revisor de las resoluciones 

judlciales, cuando estas han sido dictadas conforme las atribuciones otorgadas a los 

tribunales, como en el presente caso, pues el tribunal de amparo no puede estimar las 

razones jurfdicas que tome en conslderaclon la autoridad impugnada para dictar el acto 

reclamado, conforme la doctrina emitida por la Corte de Constitucionalidad; b) revisar 10 

resuelto como 10 pretende el amparista, implicarfa una tercer instancia prohibida por el 

Articulo 211 de la Constltucion, por 10 que al demostrarse que el postulante utlllzo todos 

los medios de lmpuqnacion a su alcance, no se denota vlolaclcn a sus derechos de 

defensa y debido proceso. Solicita que se deniegue el amparo interpuesto. 

IV. ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA 
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A) EI postulante reltero nuevamente los argumentos expuestos en el ~ "~ial ~,,/~ 

lnterposldon del amparo y al evacuar la segunda audiencia, e indico q , ~)o;\ !~. ~i; 
reclamados comprometen al Estado de Guatemala ante la comunidad in '~ 
edemas de que existe jurisprudencia emanada en la sentencia de treinta y uno d~"· If • 

de dos mil dictada en el expediente 30-2000, en la cual la Corte de Constitucionalidad 

declare que el delito de plagio 0 secuestro no seguido de muerte de la vlctima no tuvo 

prevista pena de muerte en el Articulo 201 del Codiqo Penal vigente al momenta en que la 

Convendon Americana sobre Derechos Humanos vinculo normativamente al Estado de 

Guatemala. Sollclto que se Ie otorgue el amparo. B) La autoridad impugnada reltero 

los argumentos expuestos al evacuar la segunda audiencia y solicita que se deniegue el 

amparo planteado. C) EI Ministerio Publico reltero los argumentos expuestos al evacuar 

la segunda audiencia y solicito que se deniegue el amparo. 

CONSIDERANDO 

-1

No procede el amparo en materia judicial, cuando por medio de esta acclon se pretende la 

revocaclon de una dedaraclon emanada por una autoridad judicial al decidir asuntos 

sometidos a su conocirniento de acuerdo con sus facultades legales, siempre que al ejercitar 

estas la autoridad impugnada evite incurrir en vlolaclon de 10 dispuesto en la Constltuclon 

y las leyes de la Republica respecto de derechos fundamentales que Ie asisten al 

amparista en el desarrollo del proceso; en ese mismo sentido, tampoco es procedente el 

amparo cuando los actos que se emiten con motivo de la correcta actuadon judicial no 

conllevan el agravio que el solicitante presume. 

-11

Ronald Ernesto Raxcaco Reyes reclama en amparo contra el Tribunal Sexto de Sentencia 

Penal, I\larcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, la 

Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, 

sefialando como actos reclamados las sentencias que en primera y segunda instancia 

dictaron la primera y la segunda de las autoridades impugnadas, por las cuales se Ie 
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condeno a la pena de rnuerte, y se conftrrno tal pena al declararse improcede#.~,'. , 

recurso .de apel~cion e~p~cial por mo.tivo de fondo interpuesto contra tal c~~den~~~ fa '.~'~~'~.~ . 
sentenda de vetnte de Julio de dos mil, por la que la Corte Suprema de Justida, Camara ,:' . ' . 

. - .~. 

Penal declare improcedente el recurso de casaclon por motivo de fondo interpuesto por el »'.;.. . 

amparista contra la sentencia de segunda instancia. Siendo que los argumentos en los que 

se apoya la solicitud de amparo se dirigen a atacar 10 resuelto en la sentencia dictada en 

casaclon, y en atenclon al principio de definitividad procesal, esta Corte considera que los 

dos primeros actos reclamados -sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el 

proceso penal seguido contra el postulante- se subsumen en el tercer acto reclamado, 

siendo este el que sera objeto de examen en la presente sentencia. Respecto de este 

ultimo acto -la sentencia que declare improcedente la casaclon por motivo de fondo- el 

amparista argumenta que en la misma no se tome en cuenta que de acuerdo con el 

Articulo 46 constituciona, la Convendon Americana sobre Derechos Humanos ("Ia 

Convenclon" en 10 sucesivo de esta sentencia) tiene preeminencia sobre el Articulo 201 del 

Codiqo Penal, y dicho instrumento internacional en su Artfculo 4°, numeral 2) prohlbe la 

lrnposldon de la pena de muerte en aquellos delitos que al inicio de su vigencia no tuvieren 

contemplada tal pena, motivo por el cual, debieron las autoridades impugnadas, y sobre todo 

la Camara Penal de la Corte Suprema de Justicia tomar en conslderaclon que el Artfculo 201 

del Codigo Penal vigente en el momenta de la entrada en vigencia de la Convenclon, 

unlcarnente contemplaba la pena de muerte en el delito de secuestro en el evento de que la 

vfctima falleciera. Por ello, no podfa lrnponersele tal pena -la de muerte- sino pena de prlslon 

atendiendo al principio de proporcionalidad de la pena, pues en el delito que se Ie imputa 

haber cometido la vfctima no falleclo, y haciendo prevalecer la norma contenida en la 

Convendon sobre el Artfculo 201 del Codigo Penal vigente al momenta de la cornlslon del 

ilfcito por el que se Ie slqulo proceso penal, tanto la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones 

como la Camara Penal de la Corte Suprema de Justicia debieron conrnutarsele la pena de 

muerte a efecto de no incurrir en violaclon, no solo de su derecho a la vida, sino tarnbien del 

Artfculo 46 de la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala. Por todo 10 anterior, 

solldto que al otorqarsele amparo "se deje en suspenso la sentencia de casadon impugnada, 

como consecuencia la de segunda instancia relacionada ya su vez parcialmente la de primer 
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grado, restableciendorne en la sltuaclon juridlca anterior a esta ultima reSOIUciOrl\t-:q~,e{~. ~ 
se me puede extensivamente aplicar la pena de muerte por violar derecho constltueonal", - ., 
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Los antecedentes remitidos al proceso de amparo muestran que contra Ronald Ernesto 

Raxcaco Reyes se slqulo proceso penal lrnputandole el haber cometido el delito de plagio 0 

secuestro contra la libertad y seguridad individual del menor Pedro Alberto De Leon Wug 

(un menor que el cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que 

ocurrio el secuestro de que fue objeto, tenia la edad de nueve afios y se dirigia al centro 

educativo donde cursaba sus estudios). Agotada la fase de juido oral, el Tribunal Sexto 

de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de 

Guatemala dicta sentencia el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la 

cual consldero que con los medios de prueba producidos en las audiencias de debate 

"especialmente con las declaraciones de las vlctimas del hecho" se dernostro la existencia 

del delito imputado, estimando el tribunal sentenciador que la partlclpeclon del amparista 

fue la de autor directo del delito pues fue este -el solicitante de amparo- uno de los que 

particlpo en el hecho propio de la sustracclon del menor del cuidado de su madre, 

introduclendolo a un vehlculo conducido por otro de los coprocesados en el proceso penal, 

dlrlqiendose con rumbo desconocido con el proposlto de solicitar posteriormente el pago 

de una suma de dinero a los familiares del plagiado, a cambio de devolverle la Iibertad a 

este. Por todo ello, el tribunal sentenciador resolvlo por mavona de votos imponer al 

amparista la pena de muerte, por considerar que "Ia misma es aplicable y no contravenir 

las disposiciones contenidas en la Convenclon Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San Jose), pues no se esta imponiendo a un delito que no la tenia establecida con 

anterioridad, a la vigencia del relacionado convenio internacional, ya que el delito de 

secuestro contemplaba con anterioridad la pena de muerte como sanclon (principio de 

legalidad en relaclon a la pena) y como consecuencia, no existe controversia con e/ 

Articulo 4°, de la convencion antes indicada". Este ultimo aspecto rnotlvo que el 

solicitante de amparo impugnara el fallo condenatorio mediante apelaclon especial por 

motivo de fonda alegando inobservancia de la ley, espedficamente de los Artlculos 40, 

numeral 2) de la Convenclon y 46 del texto constitucional. Dicho recurso fue declarado 

improcedente por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones en sentencia de trece de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, con la conslderacion de que "Ia pena de 

129
 



,d#J/..... 
, f~~\... ~t 

muerte puede aplicarse a todos aquellos que cometen el delito de plagio 0 secu~~'i,s~ ~ 

importar la pena de muerte (sic) en delitos que no 10 tuvieren contemplado antes.ds que'" ·.ie 
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este entrara en vigencia. Pero siendo que en Guatemala ya se encontraba requladala, -~' 

pena de muerte para el delito de Secuestro, cuando fallecfa la victima, y esto desde el afio 

de mil novecientos setenta y tres, cuando entre en vigencia el Decreto 17-73 del Congreso 

de la Republica, entonces quiere decir que no existe colision entre el derecho interno y el 

referido pacto, ni hay inobservancia de 10 aplicado en el Articulo 46 constitucional, puesto 

que no se esta juzgando preeminencia de la Convenclon Americana de Derechos Humanos 

sobre el derecho interno, pues como se lndlco existe Iibertad para Guatemala, al aplicar la 

citada pena en los delitos mas graves, yen los que ya la tenfan asignada, caso del Plagio 

o Secuestro." La conslderaclon anterior fue nuevamente objetada por el amparista, quien 

lmpuqno la sentencia precitada mediante recurso de casaclon por motivo de fonda 

argumentando lnfracclon de los Artfculos 4°, numeral 2) de la Convenclon y 3, 19 Y 46 de 

la Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala ("Ia Constltuclon" en 10 sucesivo de 

la presente sentencia). AI resolver en definitiva la casaclon planteada, la Camara Penal 

de la Corte Suprema de Justicia ("el tribunal de casaclon" en 10 sucesivo) consldero que "Ia 

Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, no dejo de observar ni falto a la aplicacion del 

Artfculo 46 constitucional, porque la Sala no impuso pena alguna sino se llmlto a no 

acoger el recurso interpuesto aplicando y fundamentandose en el Articulo 201 del Codiqo 

Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, reformado por el Articulo 1 del 

Decreto 81-96 del Congreso de la Republica, pena ya contemplada antes de la entrada en 

vigencia de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, tipificando el delito de 

plagio 0 secuestro, y en el cual disponfa la apllcaclon de la pena de muerte a los autores. 

No obstante 10 anterior, en relaclon al Artfculo 46 de la Ccnstltudon Polftica de la 

Republica, con el Articulo 201 del Codlqo Penal y sus reformas, no se encuentra ninguna 

oposlclon de la citada norma penal ordinaria, con el precepto constitucional, como 10 

expresa el recurrente, toda vez que la citada Convendon, impone Ifmites en cuanto a que 

la apllcaclon de la pena de muerte no debe aplicarse a otros delitos que no la contemplen, 

a partir de su entrada en vigencia, y el delito de plagio 0 secuestro ya contemplaba dicha 

pena desde la entrada en vigencia del Codlqo Penal, en el afio de mil novecientos noventa 

y tres. (sic) En virtud de 10 anterior el recurso de casaclon interpuesto deviene 
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improcedente" Aspecto importante a tomar en cuenta para el anallsls que posterid, :'~~~. § . 
se hara en esta sentencia, 10 constituye 10 considerado por el tribunal de casao : _~ ~ 

cuanto al aspecto que se refiere a que "Ia Sala no resolvlo si la pena de muerte se :~~......tf 

en forma extensiva al delito de plagio 0 secuestro, 10 que no es tema expreso de la 

Convencion Americana sobre Derechos Humanos". Concluye el tribunal de casacion 

considerando que el "Artfculo 201 del Codiqo Penal, desde el inicio de la vigencia de la 

Convenclon Americana sobre Derechos Humanos, ya contemplaba la pena de muerte, y 

aun con las reformas contenidas en los Decretos 14-95 y 81-96 del Congreso de la 

Republica, no se ha modificado el tipo penal en su estructura, ya que contenfa 

individualizando las mismas conductas que prohibfa con anterioridad a elias, en 

determinadas condiciones se aplicaba ya la pena de muerte. En tal virtud la aplicaclon de 

la pena de muerte no se extendlo a otro delito como 10 prohfbe la mencionada 

Convenclon": y con esa base, declare improcedente el recurso de casaclon promovido por 

Ronald Ernesto Raxcaco Reyes. Nuevamente, el argumento esgrimido tanto en la 

apelacion especial como en la casaclon por motivo de fondo es invocado por el amparista 

como apoyo de derecho para lograr la protecdon constitucional del arnparo que en este 

caso solicita. 

Lo anteriormente considerado evidenciarfa que el argumento principal que el amparista 

somete a conslderaclon de esta Corte, ya fue objeto de examen en las instancias que 

permite la ley, y el fundamento jurfdico de la sentencia dictada en segunda instancia ya 

fue objeto de examen en la sentencia dictada por el tribunal de casaclon, aspectos que de 

por sf imposibilitarfan la revision instancial que el postulante pretende al promover la 

accion constitucional de amparo atendiendo a reiterada jurisprudencia emanada por este 

tribunal en cuanto la prohlblclon que tiene la jurlsdlcclon constitucional de abocarse el 

conocimiento de una causa que ya fue resuelta por la jurlsdiccion ordinaria. Pero tomando 

en conslderaclon el matfz garantista que caracteriza a la justicia constitucional, basado en 

el caracter humanista predominante en la actual Constituclon Polftica de la Republica, que 

Ie impone como obllqaclon al Estado el garantizar y proteger la vida humana, y por ser 

este derecho fundamental, el que, sequn la tesis sustentada por el amparista se encuentra 

amenazado de vlotacion, sin que ello irnplique que este tribunal este realizando una 

revision instancial de 10 resuelto por un tribunal de la jurlsdlcclon ordinaria en ejercicio de 
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sus facultades legales, esta Corte considera pertinente realizar el examen de rigor q~~i~, ~;; I . 

amparista solicita respecto de la sentencia dictada por el tribunal de casaclon, atendie~ti.h•.., >,"~ •·l ~. 
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fundamentalmente a proteger de vlolacion la norma constitucional que se denuncia como -. -',,, 

violada -Articulo 46 constitucional- a la definltlvldad procesal propia de dicho acto, y a la 

eventual protecclon que la acdon del amparo conllevarla en el caso de advertirse el 

agravio denunciado por el promoviente de dicha acdon; sobre todo cuando este, en sus 

argumentaciones vertidos en el interin del proceso de amparo ha introducido un elemento 

particularmente importante en el presente asunto, al haber invocado jurisprudencia 

emanada por esta Corte en sentencia estimatoria de amparo de treinta y uno de octubre 

de dos mil dictada en el expediente 30-2000 ("el precedente jurisprudencial" en 10 

sucesivo) en la cual este tribunal dec'aro que "el delito de secuestro 0 plagio no 

seguido de muerte de la victima no tuvo prevista pena de muerte en el Articulo 201 

del Codigo Penal vigente al momenta en que la Convencion Americana sobre Derechos 

Humanos vinculo normativamente al Estado de Guatemala." 

Siendo que la quid juris del asunto que se somete a examen de esta Corte debe 

contraerse a determinar si exlstio una correcta elecclon de precepto aplicado por la 

autoridad responsable en el acto reclamado -epllcaclon del Articulo 201 del Codiqo Penal 

de acuerdo con la reforma que del mismo se hiciera en el Decreto Legislativo 81-96-, el 

anallsis requiere precisar si en el acto objetado en amparo efectivamente se apllco 

indebidamente una norma en perjuicio de otra que, por razones de preeminencia 0 

supremacfa, era directamente aplicable. Tamblen debe establecerse si la elecclon de la 

norma aplicada cause agravio a derechos y garantfas fundamentales del amparista, ello en 

resguardo de una de las garantlas que informan el debido proceso como 10 es la correcta 

lntelecclon de una norma y su aplicabilidad al caso concreto; para concluir abordando el 

aspecto de la preeminencia de dicha norma sobre una de igual 0 menor jerarqufa, aspecto 

de suyo importante, sobre todo cuando en casos como el presente, el agravio que se 

denuncia se fundamenta en apllcaclon indebida de una norma sujeta a la preeminencia 0 

supremacfa de la garantfsta. 

-111
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Aspectos que deben puntualizarse previamente a iniciar el anallsls correspond~~~eC:'p~ft~ ~~; 
del hecho que no compete a esta Corte emitir un pronunciamiento sobre 'c~estiones' 

propias relacionadas con la pena de muerte como 10 podrfan ser el que esta debe ser 

abolida 0 sobre si esta constituye un disuasivo para frenar la delincuencia atendiendo a 

justificaciones que trascienden del caracter jurfdico al etlco y al moral, ni tampoco sobre la 

posibilidad de que las prohibiciones contenidas en los tratados internacionales pueden ser 

objeto de separacion por parte del Estado de Guatemala mediante una denuncia 0 

separaclon total de las clausulas prohibitivas que integran dicha normativa internacional 

pues ello son aspectos que, de acuerdo con la polltlca criminal del Estado corresponde al 

organo politico responsable de la conducclon de la polftlca exterior y de las relaciones 

internacionales que a este compete decidir. En cuando a estos aspecto, se mantiene el 

sentido indicado en el precedente jurisprudencial en cuanto a que estas consideraciones 

de caracter politico no pueden ser oponibles a las de etlca jurldica que la Constltudon Ie 

ha encomendado a esta Corte, de la que se constituye su interprete y garante. 

De esa cuenta, el examen de esta Corte debe abordar unlcamente aspectos relacionados a 

la preeminencia de la norma constitucional en funclon del resguardo de los derechos 

fundamentales que la ley matriz Ie ha conferido a la persona humana, las obligaciones 

internacionales del Estado y la aplicaclon de tratados internacionales aceptados y 

ratificados por Guatemala, en cuanto a que su aplicacicn pueda ser mas garantista que las 

normas de derecho interno. En cuanto al primer aspecto, esto es la preeminencia que 

ordena el Articulo 46 constitucional, cuestlon controvertida por el amparista, esta Corte 

considera que en este fallo, y para los efectos del anallsls que se hace en esta sentencia, 

debe reiterarse el criterio jurisprudencial emanado en cuanto a la interpretacion de este 

Articulo realizada por este tribunal en los fallos de nueve de octubre de mil novecientos 

noventa, dictado en el expediente 280-90 y de dieciocho de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco, dictado en el expediente 195-95, pues no concurren motivos que 

evidencien que para el caso concreto, esta Corte deba apartarse de dicha jurisprudencia 

razonando la lnnovaclon. 

En cuanto a las obligaciones internacionales del Estado, se mantiene el criterio vertido en 

el precedente jurisprudencial de que Guatemala reconoce la validez del derecho 
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internacional sustentado en el ius cogens, que por su caracter universal contiene r~- '/ t 
imperativas admitidas como fundamentales de la clvlllzaclon, Lo anterior implica tamblen.." . ~ ,~. 

el compromlso que tiene el Estado de Guatemala de observar y respetar 10 dispuesto en 

dichos tratados, rnaxlrne cuando el asunto sobre el cual versaren fuere materia de 

derechos humanos. Ello es as! atendiendo a que sequn el derecho internacional, las 

obligaciones que este impone deben cumplirse de buena fe no pudiendo invocarse para su 

incumplimiento el derecho interno, porque estas reglas, de acuerdo con la codiflcaclon 

realizada de elias en los Artfculos 26 y 27 de la Convendon de Viena sobre el Derecho a 

los Tratados, pueden ser consideradas como principios generales del derecho y 

consecuentemente aplicadas en el ordenamiento jurfdico interne por rernislon de una 

norma que habilite su positividad. Todo ello en atenclon a que sequn el Articulo 26 de la 

Convenclon de Viena sobre el Derecho a los Tratados "todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por elias de buena fe.", 

En ese orden de ideas, se considera apropiado, previamente a analizar 10 relacionado con 

el Articulo 4°, numeral 2) de la Convencion y su aplicabilidad al caso objeto de estudio, 

puntualizar que la interpretacion que debe hacerse de dicha norma ha de hacerse de 

buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribufrsele a los termlnos expresados 

por el tratado en su contexto. Ello es importante, pues en esta sentencia debe quedar 

establecido que en el proceso de emislon de leyes en los cuales pudo haberse extendido la 

apllcadon de la pena de muerte (como 10 son los Decretos 38-94, 14-95 Y 81-96 del 

Congreso de la Republica) el Organismo Legislativo deblo observar 10 dispuesto en el 

tratado internacional precitado, ya que una ley manifiestamente contra ria a las 

obligaciones asumidas por un Estado al ratificar 0 adherir la Convenclon, constituye una 

violaclon de esta, y si esa vlolaclon afecta derechos y Iibertades protegidos respecto de 

individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado, e 

igualmente genera tal responsabilidad el cumplimiento por parte de funcionarios de ese 

Estado de la ley manifiestamente violatoria de la Convenclon, aspectos que esta Corte 

tiene presentes en este analisls. 

EI Artfculo 4°, numeral 2) de la Convenclon expresamente dispone que: 
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ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca la 

pena, dictada con anterioridad a la cornision del delito. Tampoco se extendera su 

aplicacion a delitos a los cuales no se la apligue actualmente." (La negrilla y el 

subrayado no aparecen en el texto original, perc se realzan porque sobre las expresiones 

resaltadas se apoya la interpretacion que de dicha norma realiza esta Corte en este fallo). 

La interpretacion de dicho precepto que realiza esta Corte no puede obviar interpretacion 

anterior realizada sobre el mismo texto normativo internacional por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha considerado que "52. EI objeto del 

Articulo del Articulo 4 de la Convenclon es la protecclon al derecho a la vida. Pero dicho 

Artfculo, despues de definir de modo general ese proposito en su primer parrafo, dedica 

los cinco siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte. En 

verdad el texto revela una inequlvoca tendencia Iimitativa del ambito de dicha pena, sea 

en su lrnposlclon, sea en su apllcadon. 53. EI asunto esta dominado por un principio 

sustancial expresado por el primer parrafo, sequn el cual 'toda persona tiene derecho a 

que se respete su vida', y por un principio procesal sequn el cual 'nadie puede ser 

privado de la vida arbttrarlamente '. De ahl que, en los pafses que no han abolido la 

pena de muerte, esta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada 

y dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal 

pena, dictada con anterioridad a la cornlsion del delito (supra parr. no. 9) ... 54. Un nuevo 

grupo de Iimitaciones aparece a proposito del genero de delitos que podrfan acarrear 

dicha pena. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podra imponerse sino 

para los delitos mas graves (Articulo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su 

aphcadon por delitos politicos 0 por delitos comunes conexos con los politicos (4.4). La 

circunstancia de que la Convenclon reduzca el ambito posible de apllcaclon de la pena de 

muerte a los delitos comunes mas graves y no conexos, es reveladora del proposlto de 

considerar dicha pena aplicable solo en condiciones verdaderamente excepcionales... 55... 

la lmposldon 0 apllcaclon de dicha pena esta sujeta al cumplimiento de reglas 

procesales cuyo respeto debe vigilarse y exiqlrse de modo estricto. En segundo lugar, su 

ambito de apllcaclon debe reducirse al de los mas graves delitos comunes y no conexos 
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con delitos politicos... 56. Es, sin embargo, en otro sentido como aparece mas m~~~~- ~(, 
decisiva la tendencia Iimitativa de la apllcadon de la pena de muerte, subyacente eii'oel 

Articulo 4 de la Convenclon. En efecto, sequn el Articulo 4.2 in fine, 'tampoco se 

extenders su apllcaclon a delitos a los cuales no se la aplique actualmente ' ... Si bien la 

Convenclon no lIega a la supreslon de la pena de muerte, si prohibe que se extienda 

su uso y que se imponga respecto de delitos para los cuales no estaba prevista 

anteriormente. Se impide asf cualquier expansion en la Iista de crfmenes castigados con 

esa pena. (Opinion Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, parrafos 52, 53, 54, 

Y 56, Serie A: Fallos y opiniones. EI reaIce no aparece en el texto original, pero se destaca 

para una mejor lntelecclon del criterio que este tribunal vierte en esta sentencia). La 

transcrlpclon anterior, revela que, incluso a criterio de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es viable la apllcaclon de la pena de muerte para aquellos delitos 

calificados como graves, dentro de los cuales, es evidente que por la forma en la que se 

ejecuta y por los dafios que produce su consumaclon de acuerdo a la doqrnatica penal 

moderna esta contemplado el delito de secuestro. La lmposlclon de la pena capital que 

autoriza la Convencion interpretada, de acuerdo con el contexto de la opinion consultiva 

antes citada, ordena como obllqaclon del Estado parte de dicha Convenclon que tal pena 

debe ser impuesta <y posteriormente ejecutada> en cumplimiento de sentencia firme 

emanada por tribunal competente observando estrictamente el debido proceso (aspecto 

que de por sf Iimita la arbitrariedad en su lmposiclon) con fundamento en una ley que 

establezca tal pena dictada con anterioridad a la comision del delito. Por 10 anterior, esta 

Corte concluye que estando establecida la pena de muerte para el delito de plagio 0 

secuestro en el actual Codlqo Penal, la lrnposlclon de la misma no contraviene el Artfculo 

4, inciso 2. de la Convenclon, no solo por tratarse el secuestro de un delito grave, sino 

porque para que esta pena se ejecute, se requiere una observancia estricta del debido 

proceso y que se hayan agotado todos los recursos pertinentes para que la sentencia 

pueda considerarse ejecutoriada, sltuaclon que la actual Constltudon Polftica de la 

Republica de Guatemala -texto normativo emitido con posterioridad a la Convenclon

observa en el Artfculo 18 constitucional al establecer que "Contra la sentencia que 

imponga la pena de muerte, seran admisibles todos los recursos legales, inclusive el de 

casadon: este siempre sera admitido para su trarnite, La pena se ejecutara despues de 
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Elucidada la cuestlon anterior compete precisar si el delito de plagio 0 secuestro 

efectivamente tuvo establecida pena de muerte en el momenta de entrar en vigencia la 

Convenclon, EI criterio de los tribunales que tanto en primera y segunda instancia 

juzgaron al amparista es en sentido afirmativo, y dicho criterio tarnblen fue respaldado por 

el tribunal de casaclon en el acto definitivo que se examina en este amparo. EI criterio 

anterior, como se dljo, no podrfa ser revisable en amparo, salvo porque la denuncia se 

contrae a la denuncia de amenaza de vloladon al mas fundamental de los derechos -Ia 

vida- circunstancia que de por sf sola habilita a esta Corte a examinar si el criterio 

emanado por los tribunales de la jurlsdlcclon ordinaria observa los preceptos del texto 

constitucional. EI rnetodo historlco de interpretacion utilizado por esta Corte en el 

precedente jurisprudencial permite advertir que el delito de plagio 0 secuestro tuvo 

establecida pena de muerte desde el Articulo 369, parrafo tercero, del Codigo 

Penal contenido en el Decreto Legislativo 2164 de 29 de abril de 1,936 

sancionando al responsable de este delito con esta pena "cuando de resultas del plagio 0 

mientras dure el secuestro falleciere la persona secuestrada". EI espfritu de dicho Artfculo 

se mantuvo en el actual Codigo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la 

Republica, anterior a la entrada en vigencia de la Convencion, el cual en su Articulo 

201 contemplaba la pena de muerte cuando con ocasion del mismo falleciere la 

persona secuestrada, y pena de prlslon cuando tal evento no ocurriere. AI reformarse 

dicho Articulo por medio del Decreto 38-94 del Congreso de la Republica, ya vigente 

la Convenclon se requlo que se impondria pena de muerte para el caso de cornlslon de 

delito de secuestro: "a) Si se tratare de menores de doce afios de edad, 0 personas 

mayores de sesenta afios. b) Cuando con motivo u ocaslon del plagio 0 secuestro, la 

persona secuestrada resultare con lesiones graves 0 gravfsimas, trauma psfquico 0 

psicoloqlco permanente 0 falleciera.", y pena de prlslon en los demas casos. 

Posteriormente el mismo Articulo -201 del Codigo Penal- fue reformado mediante 

Decreto 14-95 del Congreso de la Republica estableciendose en la reforma que se 

impondrfa pena de muerte a los autores materiales del dellto de secuestro y la de 

quince a veinticinco afios de prlslon a los compllces, encubridores 0 cualesquiera otros 
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14 de octubre de 1,996 -ley vigente en el momento en el que se realize el lliclto penal . 

cometido por el amparista sequn los tribunales ordinarios que Ie juzgaron en primera y 

segunda instancia- regula el texto del Articulo citado de acuerdo con el siguiente texto: 

"A los autores materiales 0 intelectuales del delito de plagio 0 secuestro de una 0 

mas personas con el proposlto de lograr rescate, canje de personas 0 la toma de cualquier 

decision contraria a la voluntad del secuestrado 0 con cualquier otro proposlto similar 0 

igual, se les apllcara la pena de muerte y cuando esta no pueda ser impuesta, se 

aplicara prlslcn de veinticinco a cincuenta efios, En este caso no se apredara ninguna 

circunstancia atenuante. Los cornplices 0 encubridores seran sancionados con pena de 

veinte a cincuenta afios de prlslon, A quienes sean condenados a prlslon por el delito de 

plagio 0 secuestro, no podra concederseles rebaja de pena por ninguna causa." (La 

negrilla no aparece en el texto del Articulo transcrito, pero nuevamente el realce es util 

para situar el criterio que se emana por parte de este tribunal en esta sentencia). Las citas 

anteriores permiten advertir que el delito de plagio secuestro entendido como un mismo 

delito del cual no se han derivado otras conductas que pudieran tipificar ilfcitos penales 

distintos a este -pues las acciones que se cometan con ocaslon del mismo podrfan 

constituir circunstancias agravantes 0 atenuantes de la responsabilidad penal-, y un delito 

permanente, efectivamente ha tenido contemplada pena de muerte para sus autores 

directos desde una fecha anterior a la de entrada en vigencia de la Convenclon (dieciocho 

de julio de mil novecientos setenta y ocho), y tamblen tuvo contemplada la pena de 

prlslon, entendida esta para los casos en los cuales, de acuerdo con la requlaclon 

constitucional anterior a la actual Constltuclon, el Artfculo 4°, numeral 6. de la Convencion 

y -posteriormente- el Articulo 18 constitucional, la pena de muerte no podia ser 

impuesta. De 10 anterior puede concluirse que 10 que el legislador ha realizado en las 

reformas antes citadas, es extender la apllcadon de la pena - en este caso la de muerte

atendiendo al criterio de autorfa de las personas que cometen el delito de secuestro, 

extension que no prohibe la Convencion en su Articulo 4. numeral 2. por ser tratarse de 

un mismo delito y no extenderse la apllcacion de dicha pena a otros i1fcitos penales que en 

la fecha de inicio de la vigencia de dicha Convenclon no tuvieren contempalda tal pena 
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como 10 podrlan se" por dtar algunos ejemplos, los delitos de homlddlo, estupro y~ 
deshontestos, los cuales no obstante su gravedad no tenfan (ni tienen) contemPla~Cli~~~.jI} 

.v.~· -to 1:1 
pena- . De manera que al no haberse extendido la apllcacion de la pena de muerte.. a '/.' 

, ..,.... 

otros delitos que no sea el de secuestro en las reformas antes citadas, esta Corte 

considera que la apllcacion que del Articulo 201 del Codiqo Penal se realize por parte de 

los tribunales impugnados en el caso del amparista, no viola el Articulo 46 de la 

Constltuclon ni el Articulo 4. numeral 2. de la Convenclon, aun en el evento de plagio 0 

secuestro no seguido de muerte de la vfctima; razones por las cuales esta Corte se aparta 

del criterio expresado por este mismo tribunal en la sentencia de treinta y uno de octubre 

de dos mil dictada en el expediente 30-2000 de acuerdo con las consideraciones antes 

realizadas. 

-IV-

Sin perjuicio de que 10 anteriormente considerado es suficiente para evidenciar la 

inexistencia del agravio que el amparista aduce por inaplicacion de los preceptos 

(constitucional e internacional) anteriormente comentados, los cuales, de acuerdo con 10 

anteriormente considerado en este fallo ni siquiera serfan aplicable al caso concreto del 

amparista, debe realizarse la consideraclon pertinente respecto del aspecto del delito 

complejo que relaciona el precedente jurisprudencial. En tal precedente se afirma que "el 

delito sancionado con pena de muerte en el Articulo 201 del Codigo Penal antes de la 

vigencia del Pacto de San Jose era un delito complejo en cuyo tipo figuraban dos 

conductas punibles: a) el piagio 0 secuestro de persona y b) la muerte de la vfctima. Que 

un delito (plagio mas muerte de la vfctima) es un delito distinto del otro (plagio simple), 

aunque no hubiese variado el nomen, pues en el primero se perilla la protecclon de un 

bien jurfdico superior: la vida. En cambio, en el otro, el bien jurfdico protegido es la 

Iibertad individual.", criterio del que esta Corte se aparta razonando la lnnovaclon como 

sigue: la dlstlnclon que contiene el precedente jurisprudencial pretende escindir el delito 

de secuestro en dos tipos delictivos tomando en cuenta el bien jurfdico que tutela; 

distinclon que no toma en cuenta el elemento de permanencia del delito de secuestro, que 

es el que, en efecto, causa perniciosas secuelas a la vfctima que se derivan del trato cruel 

e infamante con el que proceden los sujetos activos sobre el sujeto pasivo de dicho delito, 
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afectando con ello no solo la Iibertad individual de este ultimo- sino~~if~ i . -*~" 
indirectamente su derecho a la vida -bien jurfdico que obvia el precedente jUrisp~q~~;""~~ 
en el caso del secuestro no seguido de muerte de la vlctlrna-. Esta Corte no puede pasm' 
por alto el aspecto de dominio publico de que los efectos que implican el haber sido 

vlctima de un secuestro pueden afectar de manera directa la salud pslqulca -y 

eventualmente ffslca- del individuo objeto de tal hecho delictivo, 10 que evidentemente 

Iimita a la victlma su adecuado desarrollo integral y su vida que es de donde surge el 

derecho a la salud. Lo anterior se considera relevante a juicio de esta Corte pues se 

entiende que el derecho a la salud ffslca y mental reconocido internacionalmente en el 

Articulo 12 numeral 1) del Pacto Internacional de Derechos Economicos tamblen es 

considerado como un derecho humane fundamental que el Estado esta lIamado a proteger 

(independientemente si para el caso del delito de secuestro se pretende protegerlo con 

una politlca criminal que eventualmente pudiera considerarse equivocada, aspecto que a 

esta Corte no Ie compete decidir), pues este derecho es considerado en la doctrina 

moderna de protecclon de derechos fundamentales, como una extension del derecho a la 

vida y al desarrollo integral de la persona humana, tendencia que la Ley l"1atriz acoge en 

la norma garantista contenida en el Articulo 3°, del texto supremo. Entenderlo aplicando 

la regia indubio pro reo en la forma en la que se interpreta en el precedente 

jurisprudencial implicarla entender que la pena de muerte unlcarnente se puede aplicar si 

ha existido muerte de la vlctima, 10 cual retrotraerla la apltcaclon de dicha pena al 

arcafsrno jurfdlco de la apllcaclon de la ley del tallon, obviando que el solo hecho del 

secuestro no seguido de fallecimiento de la vlctima puede dafiar, incluso 

permanentemente, el proyecto de vida de la esta, rnaxlrne si como en casos como el 

presente, la vlctima se trata de un nino. Resulta aqui pertinente acotar el criterio de este 

tribunal en el sentido de que la interpretacion de las normas de derecho penal aplicando la 

regia antes mencionada, contempla por antonomasia la excepclon de que la apllcaclon de 

la misma no puede hacerse en perjuicio de derechos y garantlas que tambien el propio 

texto supremo y tratados internacionales sobre derechos fundamentales reconocen a la 

vlctima, la cual es evidente que en el caso del secuestro, es afectada en su proyecto de 

vida. EI dane causado a dicho proyecto debe entenderse como "Ia perdlda 0 el grave 

menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable 0 diflcilmente 

140
 



16/'· . 
..~._~ 
I... t~ t\ • ",~. ~ . 
f\~: . . ~~' . ;;t 

reparable" causados a una persona que en su vida "se ve alterada por factores ajen~~ .F: ",/. 
• , !,,"'. i:~.. ~ 

ella, que Ie son impuestos en forma lnjuste y arbitraria" (Vid. la definicion que del' '.u· 

concepto "dafio al proyecto de vida" se realiza en el Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 

Reparaciones de 27de Noviembre de 1998 dictada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, parrafo 150, Serie C: Resoluciones y Sentencias No. 42) aspecto 

conceptual que esta Corte refuerza parafraseando a los jueces de la citada Corte don 

Antonio Augusto Cancado Trindade y Alirio Abreu Burelli, quienes en su voto razonado 

conjunto en sentencia precitada advierten que el dana al proyecto de vida puede ser un 

dana que se causa al sentido propio que cada persona humana atribuye a su existencia, 

afectando el sentido espiritual de la vida el cual es evidente que se causa en el delito de 

secuestro, razon por la cual, es respetable pero no atendible a criterio de este tribunal la 

tesis que atribuye la complejidad del delito de secuestro unlcarnente en funclon del bien 

jurfdico tutelado. Por todo 10 anterior debe concluirse que la lrnposiclon de la pena capital 

a un autor del delito de secuestro en primera y segunda instancia, y mantenida por el 

tribunal de casaclon en su sentencia, no irnplica vulneraclon constitucional por 

inobservancia de la Convenclon Americana; ademas, debe tenerse presente que los jueces 

que intervinieron en el proceso penal instaurado contra el amparista actuaron dentro de 

un debido proceso, -cuya infracdon en ningun momenta se denunclo en el presente 

amparo- valoraron pruebas, tipificaron hechos delictivos e impusieron la pena de acuerdo 

con la ley penal vigente a la fecha de cornlslon del hecho delictivo, razon por la cual, a 

criterio de esta Corte no se advierte agravio alguno que pueda ser reparado por medio del 

amparo, 10 que evidencia la improcedencia de la acclon constitucional intentada, por 10 

que debe emitirse el pronunciamiento legal correspondiente en tal sentido. 

-v-

Conforme 10 establecido en los Artfculos 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exbibicion Personal 

y de Constitucionalidad, es obllqaclon del tribunal de amparo decidir sobre la condena en 

costas, pudiendo exonerar de las mismas al obligado a su pago. En el presente caso, 

tomando en cuenta que no existe sujeto legitimado para cobrarlas, no se hara condena en 

tal sentido ni se impone multa al abogado patrocinante por haberse evocado en la 
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prornoclon del amparo jurisprudencia previamente emanada por esta Corte, 

analoqicarnente el Articulo 45 precitado. 

LEYES APLICABLES 

Artfculos citados y 265 Y 272 inciso c) de la Constituclon Polftica de la Republica de 

Guatemala; 80" 10, 42, 44, 46 ,47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 149, 163 inciso 

b), 185 Y 186 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad y 14 del 

Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 

PORTANTO 

La Corte de Constitucionalidad con base en 10 considerado y leyes citadas resuelve: I. 

Deniega el amparo solicitado por Ronald Ernesto Raxcaco Reyes contra la Corte 

Suprema de Justicia, Camara Penal. II. No se hace condena en costas, ni se impone 

multa al abogado patrocinante, Reyes Ovidio Giron Vasquez. III. Notiffquese y con 

certiflcaclon de 10 resuelto devuelvase los antecedentes. 

NERY SAlJL DIGHERO HERRERA 

PRESIDENTE 

MARIO GUILLERMO RUIZ WONG CIPRIANO FRANCISCO SOTO TOBAR 

MAGISTRADO MAGISTRADO 

JUAN FRANCISCO FLORES JUAREZ FRANCISCO JOSE PALOMO TEJEDA 

MAGISTRADO MAGISTRADO 

MARTiN RAMON GUZMAN HERNANDEZ 

SECRETARIO GENERAL 

142
 



ANEXO III
 

LISTADO DE LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
 

DERECHOS HUMANOS QUE POSIBILITAN EL DERECHO CONSTITUCIONAL
 

TRANSNACIONAL.120
 

00 Carta de la Orqanizaclon de las Naciones Unidas de 1945. 

00 Declaraclon Universal de Derechos Humanos de 1948. 

00 Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de 1966. 

00 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos de 1966. 

00 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos de 1966. 

00 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, 

destinado a abolir la pena de muerte de 1989. 

00 Prodarnacion de Teheran de 1968. 

00 Declaracion de las Naciones Unidas sobre la ellrninadon de todas las formas de 

discrlminaclon racial de 1963. 

00 Convenclon Internacional sobre la Eliminaclcn de todas las Formas de Dlscrtrnlnaclon 

Racial de 1965. 

00 Convenio nurnero 111 de la Orqanlzacion Internacional del Trabajo. Convenio relativo 

ala dlscrlrnlnaclon en materia de empleo y ocupaclon de 1958. 

00 Convenio nurnero 110 de la Orqanlzaclon Internacional del Trabajo sobre igualdad de 

rernuneracton de 1951. 

00 Dedaraclon de las Naciones Unidas sobre la ellmlnaclon de todas las formas de 

intolerancia y discrlrnlnaclon fundadas en la religion 0 las convicciones de 1981. 

120 Fuente general: http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm 

143 



'-:.it
I 
~1~ ~ ~~. ~I 

co Dedaraclon de las Naciones Unidas sobre la raza y los prejuicios raciales de 1978. ~. - -- ,1'4~ 
)~ ...~:~"'~~... ~ -"," 

co	 Dedaraclon de las I\laciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes 

a rnlnorlas nacionales 0 etnicas, religiosas y lingOlsticas de 1992. 

co Dedaracion sobre la ellrnlnacion de la dlscrlmlnaclon contra la mujer de 1967. 

co Convenclon sobre la ellrninadon de todas las formas de dlscrirninadon contra la rnujer 

de 1979. 

co Convenclon sobre los derechos politicos de la mujer de 1952. 

co Declaraclon sobre la ellrninacion de la violencia contra la rnujer de 1993. 

co Protocolo Facultativo de la Convenclon sobre la elirninaclon de todas las formas de 

discrlrnlnaclon contra la mujer de 1999. 

co	 Dedaraclon de los Derechos del Nino de 1959. 

co	 Convenclon sobre los Derechos del Nino de 1989. 

co Protocolo Facultativo de la Convenclon sobre los Oerechos del Nino relativo a la 

partldpaclon de ninos en los conflictos armados de 2002. 

co Protocolo Facultativo de la Convenclon sobre los Derechos del Nlfio relativo a la venta 

de nlfios, la prostltuclon infantil y la utlllzaclon de nlfios en la pornografla de 2002. 

co	 Decleraclon sobre los principios sociales y jurldlcos relativos a la protecclon y bienestar 

de los nlfios, con particular referencia a la adopclon y colocadon en hogares de 

guarda, en los pianos nacional e internacional de 1986. 

co Convenckin sobre la Esclavitud de 1926. 

co Convenio numero 29 de la Orqanlzaclon Internacional del Trabajo sobre el trabajo 

forzoso de 1930. 

co Convenio nurnero 105 de la Orqanizado» Internacional del Trabajo sobre la aboliclon 

del trabajo forzoso de 1957. 
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00 Convenio para la represlon de la trata de personas y de la explotaclon " ICL-~ ~l~; 

prostitucion ajena de 1949. :~.t:.~h' (.~,., 

00 Reglas mfnimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos de 1977. 

00 Reglas de las Naciones Unidas para la protecclon de los menores prlvados de Iibertad 

de 1990. 

00 Convenclon contra la Tortura y Otros Tratos 0 Penas Crueles, Inhumanas 0 

Degradantes de 1984. 

00 Declaracion sobre la protecclon de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas de 1992. 

00 Convenio sobre Derecho Internacional de Rectiflcacion de 1952. 

00 Convenio nurnero 87 de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo sobre la libertad 

sindical y la protecclon del derecho de slndlcacion de 1948. 

00 Convenio nurnero 98 de la Orqanlzacion Internacional del Trabajo sobre el derecho de 

sindicaclon y de neqodaclon colectiva de 1949. 

00 Convenio nurnero 135 de la Orqanlzaclon Internacional del Trabajo sobre los 

representantes de los trabajadores de 1971. 

00 Convenio nurnero 151 de la Orqanlzaclo» Internacional del Trabajo sobre las relaciones 

de trabajo en la adrnlnlstradon publica de 1978. 

00 Convenio nurnero 122 de la Orqanlzaclon Internacional del Trabajo sobre la polftica de 

ernpleo de 1964. 

00 Convenio nurnero 154 de la Orqanlzaclon Internacional del Trabajo sobre el fomento 

de la neqocladon colectiva de 1981. 

00 Convenio nurnero 168 de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo sobre el fomento 

del empleo y la protecclon contra el desempleo de 1988. 
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00 Convenio numero 169 de la Orqanlzaclon Internacional del Trabajo sobre 

indfgenas y tribales en palses independientes de 1989. 

00 Declaraclon sobre el Progreso y el Desarrollo en 10 Social de 1969. 

00 Declaraclon universal sobre la erradlcaclon del hambre y la malnutrlclon de 1974. 

00 Declaraclon sobre la utlllzacion del progreso cientffico y tecnol6gico en interes de la 

paz y en beneficio de la humanidad de 1975. 

00 Declaraci6n sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de 1984. 

00 Convenclon internacional sobre la protecclon de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares de 1990. 

00 Convenclon sobre el Estatuto de los Apatrldas de 1954. 

00 Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

00 Dedaracion sobre el Asilo Territorial de 1967. 

00 Convenclon para la Prevenclon y la Sandon del Delito de Genocidio de 1948. 

00 Convenclon para la Imprescriptibilidad de los Crfmenes de Guerra y de los Crfmenes de 

Lesa Humanidad de 1968. 

00 Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. 

00 Carta de la Organizaci6n de Estados Americanos de 1951 

00 Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

00 Convenclon Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose) de 1969. 

00 Convenci6n Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura de 1985. 

00 Convendon Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas de 1994. 

00 Estatuto de la Cornlsion Interamericana de Derechos Humanos de 1979. 

00 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1979. 
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Plramlde que representa la jerarquia normativa del ordenamiento juridico
 

guatemalteco.
 

----------------------------. 
I
 
I
 
I
 

Consntudon Polftica I 

de la Republica de I 

IGuatemala/ Tratados 
I 

I 

Iinternacionales en 
I

I 

materia de derechos I 
I
 
I
 

humanos. :<><:> 
ILeyes 
I 

I 

Iconstitucionales. 
I

I 

---------------------- 1 

Otrostratados internacionales. 

Leyes ordinarias. 

Normas reglamentarias. 

Normas individualizadas. 
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Organos jurisdiccionales que controlan la aptlcaclen de los derechos ',.~..~-~ 

humanos contenidos en tratados internacionales en tatlnoamerica. 

I~ Jurlsdicclen internacional. I 

- Corte Interamericana de Justicia. 

Comlsion Interamericana de Justicia. 

Corte Penal Internacional. 

- Tribunal Internacional de Justicia de la 
Orqanlzadon de las Naciones Unidas. 

Ernlslon de sentencias vinculantes 
que ordenan al Estado restituir y 
reparar el goce de los derechos 

fundamentales. 

Si el control jurisdiccional interne 
es desfavorable se acude a fa 

jurlsdicclon internacional. 

Organos lurisdiccionales en Latlnoamerica. 

- Tribunal Constitucional. 

- Corte Suprema de Justicia. 

- Tribunales de Apelaciones. 

- Juzgados de Primera Instancia. 

- Juzgados menores. 

148
 



t__.~·_ 
~~ ~, 

BIBLIOGRAFiA l.r_i'§.'iii 
~,~, .. ~ 
'''''f .. / 
'~'~_~,..l..fl ...." 

BARDONNET, Daniel y CAN<;ADO TRINDADE, Antonio Augusto. Derecho . 
internacional y derechos humanos/Droit international et droits de 
I'homme. La Haya, San Jose de Costa Rica 1996. 

BAzAN, Vfctor. La tarea de control de constitucionalidad de los tratados y 
convenios internacionales por la jurisdicci6n constitucional. Un 
anallsis en clave del derecho comparado. Anuario de derecho 
constitucional latinoamericano, paqinas 109-162, Instituto de Investigaciones 
Jurfdicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, l\1exico 2003. 

BONILLA HERNANDEZ, Pablo Andres. Justicia constitucional y sistemas de 
control constitucional difuso y concentrado. Tesis de grado, Facultad de 
Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala 2007. 

BORCHARDT, Klaus-Dieter. EI ABC del Derecho Comunitario. Comunidades 
Europeas, Luxemburgo 1994. 

BREWER-CARIAS, Allan R. EI control de la constitucionalidad de las leyes 
aprobatorias en tratados internacionales y la cuesti6n constitucional 
de la integraci6n latinoamericana. Revista de derecho publico, numero 44, 
paqinas 225-229, Editorial Jurfdica Venezolana, Venezuela 1990. 

BREWER-CARIAS, Allan R. La aplicaci6n de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos en el ordenamiento interno. Est""dio de derecho 
constitucional comparado latinoamericano. Revista iberoamericana de 
derecho procesal constitucional, numero 6, paqinas 29-78, Editorial Porrua, 
l\1exico 2006. 

BREWER-CARIAS, Allan R. La aplicaci6n por los tribunales constitucionales de 
Amercia Latina de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. Instituto de derecho publico, Universidad Central de 
Venezuela, Ediciones Paredes, Venezuela 2008. 

BUSTAMANTE DONAS, Javier. Hacia la cuarta generaci6n de derechos 
humanos: repensando la condici6n humana en la sociedad 
tecnol6gica. Revista iberoamericana de ciencia, tecnologfa, sociedad e 
innovaci6n, nurnero 1, paqlnas 1-12, Organizaci6n de Estados Iberoamericanos 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, Wasington D:C., Estados Unidos de 
Norteamerica 2001. 

149 



f'~.~"1t -;, ~. Jijj; i"1 
BUSTOS VALDERRA~A, Crisoloqo: .La Incorporaci6n de I~s tratad~en ,:e! .. ~ . 

derecho chlleno, Anahsls desde la perspectiva del tteT-~cho".,.et'., .... 
onternacional. Revista ius et praxis, ana 2, nurnero 2, paginas 13~0, -·v" 

Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad de Talca, Chile 1997. 

CABAI\JELLAS, Guillermo. Diccionario enclclopedlco de derecho usual. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires, Argentina 2003. 

CARPIO MARCOS, Edgar. Bloque de constitucionalidad y proceso de 
inconstitucionalidad de las leyes. Revista iberoamericana de derecho 
procesal constitucional, numero 4, paqinas 79-114, Universidad de La Rioja, 
Espana, 2005. 

CEA EGANA, Jose Luis. Evoluci6n del derecho constitucional en America Latina 
1980-2000. Revista derecho (Valdivia), volumen 12, nurnero 2, Universidad 
Austral de Chile, Chile 2001. 

CEA EGANA, Jose Luis. Los tratados de derechos humanos y la Constituci6n 
Politica de la Republica~ Revista ius et praxis, ana 2, nurnero 2, paqlnas 81
92, Facultad de Ciencias Jurldicas y Sociales, Universidad de Talca, Chile 1997. 

DE LEON CARPIO, Ramiro. Catecismo constitucional. Instituto de Investiqadon y 
Capacitaclon Atanasio Tzul, Guatemala 1993. 

FLORES JUAREZ, Juan Francisco. Constituci6n y justicia 
constitucional/apuntamientos. Corte de Constitucionalidad, Guatemala 
2005. 

GARciA LAGUARDIA, Jorge Mario y Edmundo Vasquez MartInez. Constituci6n y 
orden democratico. Universitaria de Guatemala, Guatemala 1984. 

GARciA BELSUNCE, Horacio A. Los tratados internacionales de derechos 
humanos y la Constituci6n Nacional. Academia l\Jacional de Ciencias, 
Buenos Aires, Argentina 2006. 

HERRARTE, Alberto. EI derecho de integraci6n, ensayo de sistematizaci6n. 
Tipografla Nacional, Guatemala 1991. 

HINOJOSA MARTlI\JEZ, LUIs Miguel. Globalizaci6n y soberania de los estados. 
Revista electronlca de estudios internacionales, nurnero 10, Universidad de la 
Rioja, Espana 2005. 

KELSEN, Hans. La garantia jurisdiccional de la constituci6n. Instituto de 
Investigaciones Jurfdicas, UNAM, Mexico 2001. 

150 



',
LARIOS OCHAITA, carlos. Derecho internacional publico. Litograffa ~I~~I 

Guatemala 2005. .~<\. ,,-
. ;:,.,....,

\, 
~'" ; '01 

LASSALLE, Ferdinand. lQue es una constituci6n? Siglo Veinte, Buenos Aires, 
Argentina. 1987. 

MUJICA, Rosa Marfa. Educaci6n en derechos humanos y en democracia. 
IPEDEHP, Peru 1999. 

NICOLETI1, Javier Augusto. Derechos hurnanos en el mundo contemporaneo, 
Revista iberoamericana de educaci6n, nurnero 42, Universidad l'Jacional de La 
Matanza, Argentina 2007. 

NOGUEIRA ALCALA, Humberto. Los tratados internacionales en el 
ordenamiento juridico chileno. Revista ius et praxis. afio 2, nurnero 2, 
paqlnas 7-62, Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad de Talca, 
Chile 1997. 

OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. 
Heliasta, Buenos Aires, Argentina 1984. 

PASTOR RIDUREJO, Jose A. Curso de derecho internacional publico y 
orqanlzaclones internacionales. Tecnos, Madrid, Espana 2003. 

PEREIRA-OROZCO, Alberto y Marcelo Pablo E. Richter. Derecho constitucional. De 
Pereira, Guatemala 2005. 

PFEFFER URQUIAGA, Emilio. Constituci6n Politica de la Republica y tratados 
internacionales. Revista ius et praxis, ano 2, numero 2, paqlnas 63-72, 
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad de Talca, Chile 1997. 

RAMELLA, Pablo A. Derecho constitucional. Depalma, Buenos Aires, Argentina 
1986. 

ROHRMOSER VALDEAVELLANO, Rodolfo. Aplicaci6n del derecho internacional de 
los derechos humanos en el ambito interno guatemalteco. Anuario de 
derecho constitucional latinoamericano, paqlnas 261-268, Instituto de 
Investigaciones Jurfdicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
Mexico 2002. 

SAGASTUME GEMMELL, Marco Antonio. Introducci6n a los derechos humanos. 
CSUCA, Costa Rica 1997. 

151 

~ 
•,If,_,v 
,. ;>,' 

,. os. 



- <C.i' 
SAGOES, Nestor P. Las relaciones entre los tribunales internacion ..Jf los- ~~. 

tribunales nacionales en materia de derechos humanos. Exp ~!~. ~ , 
en Latlnoamerlca, Revista ius et praxis, ano 9, nurnero 1, pagl 1-24:;;; ~ 
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad de Talca, Chile 2OQ.~~~.~;f 

SANCHEZ BRINGAS, Enrique. Derecho constitucional. Porrua, Mexico 2007. 

SIERRA GONzALEZ, Jose Arturo. Derecho constitucional guatemalteco. Piedra 
Santa, Guatemala 2000. 

SIMON, Jean-Michael. Jurisdiccion universal. La perspeetiva del derecho 
internacional publtco. Encuentro interdisciplinario sobre Jurlsdlcdon 
Universal. Mexico 2001. 

SILVA GARciA, Fernando. EI control judicial de las leyes con base en tratados 
internacionales sobre derechos humanos. Revista iberoamericana de 
derecho procesal constitucional. Nurnero 5, Paginas 231-253. Universidad de La 
Rioja, Espana 2006. 

TENA RAMIREZ, Felipe. La constltuclon y los tratados internacionales. Un 
acercamiento a la interpretacion judicial de las normas y la aptlcacion 
de los tratados en la legislacion nacional. UNAM, Mexico 2001. 

VILLAGRAN KRAMER, Francisco. Derecho de los tratados. F&G Editores, Guatemala 
2003. 

Legislacion: 

constltuclen Politica de la Republica de Guatemala. Asamblea Nacional 
Constituyente, 1986. 

constttucten de la Nacion Argentina. Congreso General Constituyente, 1994. 

constltuclen de la Republica Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional 
Constituyente, 1999. 

constltuclen Politica de la Republica de Chile. Asamblea Nacional Constituyente, 
1980. 

Constitucion Politica de 
Constituyente, 1991. 

la Republica de Colombia. Asarnblea Nacional 

Constitucion Politica de 
Constituyente, 1998. 

la Republica del Ecuador. Asamblea Nacional 

152
 



•. -..
 
. 

~,~ 
Constituci6n Politica de la Republica de Nicaragua. Asamblea~ic;,~~J 

Constituyente, 1987. ,,~.. - ~~. ~i 
I 'I. • ~ !".-!..~ :'l'.,~ ';:. 

Convenci6n de Viena sobre el derecho de los tratados. l\Jaciones Unidas, vi~na~ 'v 

Austria. 1969. 

Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y COl1stitucionalidad. Asamblea Nacional 
Constituyente, Decreto 1-86, 1986. 

153
 


