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ABOGAOO Y NOTARIO coleg¡ado activo 7,706
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Guatemala 14 de marzo de 201 1

LICENCIADO
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY

De manera atenta me dirüo a usted, deseando fielmente que sus activ¡dades
personales y profesionales transcurran con su debido éxito, a la vez comun¡cándole
que en cumplimiento de la resoluc¡ón de fecha dieciséjs de febrero de dos mil once
emitida por la UNIDAD DE ASESOR¡A DE TES|S, DE LA FACULTAD DE C|ENC|AS
JURíDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,
en la cual fui nombrado como Asesor del trab4o de Tes¡s de el bachiller GONZALO
MADRID PÉREZ, ¡ntitulado: .,NECESIDAD DE REGULAR LA CoNsTRUccIóN DE
TÚMULos EN LAs CARRETERAS DE GUATEMALA, PARA EVITAR EL ABUso EN
SU CONSTRUCCIÓN", para lo cualproced¡ a revisarlo asesorando al estud¡ante en las
modif¡cac¡ones que se estimaron pertinentes tomando en cuenia lo siguiente:

A. La tesis tiene un contenido c¡entífico y técnico, por lo que concluyo que ésle es
novedoso c¡entífcamente, ya que se comprende un tema crítico que se
encuentra a diario en las carreteras y en los debates del la población en general.

B. La metodología de ¡nvest¡gación que se util¡zó fue la recopilación de datos que
permite obtener las evidencias e incidencias del tema investigado así como el
induct¡vo-deduct¡vo, y las técnicas empleadas fueron la bibliográfica, el análisis
analít¡co y descriptivo, como se observa en los anexos.

C. La redacción es adecuada, verificando que en el trascurso del trabajo de tesis
ut¡lizó el lenguaje adecuado y sobre todo técnico que ¡mplica la rcalizac¡ón de
esta investigación.



LICENCIADO
ESTUARDO CASTELLANOS VENEGAS
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3ra ave. 13-62 zona 1 ciudad de Guatemala
Tel:22304830

Ef tema de Regufar ta construcción de túmulos en las careteras de Guatemala
es sumamente novedoso, pues no existe una regulación al respeclo, por lo que
representa un avance para el ordenamiento juríd¡co nacional así c¡mo un aporte
invaluable.

En lo pert¡nente a las conclusiones y rec¡mendac¡ones de este trabajo de Tesis,
se le h¡zo saber la importancia y necesidad de redaclarlas de forma sintét¡ca,
como juicios o hallazgos y como soluciones o ideas realizables, existiendo
relac¡ón entre las conclusiones y recomendaciones.

La b¡bliografía que se ut¡lizó fue Ia adecuada y la pert¡nente que permitió la
obtenc¡ón, fundamentación y expl¡cación de cada uno de los c€pítulos
integrantes, buscándose apoyo en las fuentes electrónicas como bibliotecarias,
sjendo de gran ¡mportancia las nacionales

En relación a lo anterior, se pudo establecer que el traba.io de invest¡gac¡ón se efectuó
apegado a la asesoría prestada, habiéndose apreciado el cumpl¡miento de las
modificac¡ones realizadas tanto de fondo como de forma por el bachiller, según lo
establecido en el Artículo 32 del No.mdivo para la Elaboración de Tesis de
Licenc¡atura en C¡encias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por
lo expuesto en mi cal¡dad de ASESOR, concluyo que el trabajo de tes¡s de el bach¡ller
GONZALO MADRID PEREZ, cumple sat¡sfactor¡amente mn lo establecido en el
Normativo ya ¡dent¡ficado, por lo que me permito aprobar el presente trabajo de
¡nvestigación de tesis emit¡endo DICTAMEN FAVORABLE, en cuanto a la fase de
asesoría.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente:

ELLANOS VENEGAS
Y NOTARIO

olegiado 7,705

D.

E.

F.
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El tema de Regular fa construcc¡ón de túmulos en las carreteras de Guatemala
es sumamente novedoso, pues no extste una regulación al respeclo, por lo que
representa un avance para el ordenamiento juríd¡co nacional así como un aporte
invaluable.

En lo pertinénte a las mnclus¡ones y recomendaciones de este trabajo de Tesis,
se le hizo saber la ¡mportancia y neces¡dad de redaclarlas de forma s¡ntét¡ca,
como ju¡c¡os o hallazgos y como soluc¡ones o ideas realizables, ex¡st¡endo
relación entre las mnclusiones y recomendac¡ones.

La bibl¡ografia que se ut¡l¡zó fue la adecuada y la pert¡nente que permitió Ia

obtención, fundamentación y explicación de cada uno de los capítulos
integrantes, buscándose apoyo en las fuentes electrón¡cas como b¡bliotecarias,
siendo de gran ¡mportanc¡a las nac¡onales.

F.

En relación a lo anterior, se pudo establecer que el trabaio de investig¿ción se efectuó
apegado a la asesoría prestada, habiéndose apreciado el cumpl¡m¡ento de las
modificac¡ones realizadas tanlo de fondo como de forma por el bachiller, según lo
establecido en el Artículo 32 del Nomativo para la Elaboración de Tesis de
L¡cenc¡atura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por
lo expuesto en m¡ cal¡dad de ASESOR, concluyo que el trabajo de tes¡s de el bach¡ller
GONZALO MADRID PEREZ, cumple satisfactoriamente con lo establecjdo en el
Normativo ya identif¡c€do, por lo que me permito aprobar el presente trabajo de
investigac¡ón de tes¡s emitiendo DICTAMEN FAVORABLE, en cuanto a la fase de
asesorÍa

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted, atentamente:

CASTE\LANOS VENEGAS
GADO Y NOTARIO
olegiado 7,706
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala. veinticinco de marzo de dos mil once.

Atentame¡te, pase al ( a la ) LTCENCIADO ( A ): EDGAR ARMINDO CASTILLO
AYAI-\ para que proced¿ a ¡evisar el trabajo de tesis del ( de ja ) esnrdianie
GONZALO MADRID PEREZ, Intituladoi ..NECESIDAD DE REGULAR LA
CONSTRUCCIóN Dtr TÚMULOS EN I,AS CARRETERAS DE CUATtrMALA,
PARA EVI TAR EL ABUSO EN SU ('ONSTRU('('IÓN*.

Me permito hacer de su cooocimiento que está Iácultado (a) pa¡a realiz¡lr las
modificaciones de forma y lbndo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asirnismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
co¡sta¡ el conte¡ido del A¡ticuio 32 del No¡m¿tivo pnra la Elaboraoión de Tesis de
Lioenciatu¡a en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General hiblico, ei cual
dioe: _lanto el aseso¡ como el rc\isor de tesis. l¿r¡r co sl¿r cn los dicliilncncs corrcspondicnlcs- su
opinión Lespe€lo del contenido cientifico j téclrico de l¿ tcsis. l¿ mctodologix ) l¿s lccnicirs dc
mvestigación rtilizadás, la redacció¡- los cuaüos estádisicos si fucren neces¿rios. Il¡ conlr,bución
cientilica de l¿ nris!&L las corclllsiones. L:rs rcconenrlacíones J l¿ bibliognfi:r ulilizad¿. si apnrebl¡n o
dos¿ptucban cl !¿bxjo dc i¡vcslig¡ción ] otr¿s colsider aciones qre estime peni¡ente$ .

LIC. NROY
JIFE DE LA DE Tf,SIS

cc.Uniclad de Tesis
CMCM/ brsp.
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LlcEtr¡ctABo
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESOR¡A DE TESIS FACUL-rAD DE CTENCTAS

FACULTAD DE C¡ENCIAS JURiDtCAS Y SOCTALES|ETJ#q'p4s;Y-9-?c"llq 
-UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA r liri ' '- ' ' I i'll i
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Respetable Licenc¡ado Castro: 
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Por este medio tengo el agrado de d¡rigirme a usted, con el objeto de hacer de su
conoc¡miento, que en v¡rtud de la resolución de fecha veinticinco de mazo del año dos
m¡l once, emitid€ por Ia UNIDAD DE ASESORíA DE fEStS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA, en la cual se me nombró como Revisor del trabajo de Tes¡s de el
Bach¡I|er GONZALO MADRID PÉREZ, ¡ntitulado: "NECESIDAD DE REGULAR LA
CONSTRUCCIÓN OE IÚUUI-OS EN LAS CARRETERAS DE GUATEMALA, PARA
EVITAR EL ABUSO EN SU CONSTRUCCIÓN", para lo cual me permito hacer las
consideraciones siguientes en estricta observancia y bajo la directriz del Artículo 32 del
Normalivo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y
Soc¡ales y del Examen General Público:

L EI contenido cientifico y técnico de esta tesis radica en el tema de la
aplicabilidad de una regulac¡ón respecto a la construcción de túmulos en las
carreteras guatemaltecas en v¡rtud que no existe un criterio un¡ficado al respecto
de su utilizac¡ón, construcción y manten¡m¡ento de estos, por lo que sin duda
alguna es un estudio novedoso para la esfera del derecho adm¡nistrat¡vo
guatemalteco.

ll. Al darle lectura a este trabajo de tesis, se percibe que la metodología de
investigación que se ut¡l¡zó fue la de recopilac¡ón de datos, que permit¡ó la
producción de conoc¡miento y la obtenc¡ón de criterios válidos, la forma histórica
para evidenciar el desarrollo de la ley, así como el método deductivo-inductivo,
como se ve en los anexos
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Edgar Armindo Casüllo Ayala
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Colegiado Act¡vo No. 6,220

3ra ave 13-62 Zona 1 c¡udad de Guatemala
TEL: 22327936

fit. En cuanto a la redacc¡ón que se util¡zó en el desarrollo de esta tesis, considero
ha sido la correcla, en virtud de que siempre se observo la m¡sma línea,
guardando correlacjón en todo momento entre cada capítulo y se empleo
ienguaje eminentemente técnico.

A mi cons¡deración existe un aporte efectivo ya que con esta investigación de
tesis se colabora a la regulación y formación de criterios unificados en la
construcción de túmulos y se evita el abuso en la construcc¡ón de los mismos.

Al leer y analizar cada una de las conclus¡ones y recomendaciones que el
sustentante ha real¡zado, me percato que ha segu¡do la concatenac¡ón que debe
existir entre cada conclusión con su respectiva recomendac¡ón, observando que
uti¡¡zó las palabras correcfas y concretas generando un aporte a dicha
investigación.

El apartado de la bibliograf¡a me parece muy completo, en virtud de que se
ut¡l¡zo diferentes fuentes, tanto nac¡onales como extranjeras así también fueron
unas físjcas y otras de carácter electrónicas, por lo que hace que la presente
tesis muestre fundamento en cada una de sus aseveraciones.

En atención a los numerales antes expuestos, a m¡ cons¡del.ac¡ón e' trabajo de
¡nvest¡gac¡ón de el bach¡ller GONZALO MADRID PÉREZ, llena los requisitos
establecidos en el Artículo 32 del Normat¡vo ya identificado, por !o que hab¡endo
observado cada uno de las revis¡ones y correcc¡ones emit¡das por mi persona, conf¡ero
DICTAMEN FAVORABLE DEL PRESENTE TRABAJO DE TESIS.

Sin otro pa¡ticular me es grato suscribirme de usted, deferentemente:

TILLO AYALA

IV,

vt.

Abogado y Notario
Colegiado 6,220

Edg¡¡,\rflindo Castill! At¡ls
Ab4¡do Y Noúrió

LIC. EDGAR ARMIN
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Gonzalo y Maria Consuelo, sin ustedes esto no
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ustedes, la vida no me alcanzará para

agradecerles. Siempre serán los ángeles que me
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INTRODUCCIÓN

Esta ¡nvestigac¡ón, está basada y justificada en la neces¡dad de regular el abuso en la

construcción de túmulos en las carreteras de Guatemala, que en estos momentos se

han convert¡do en verdaderos obstáculos para la libre circulación de los vehículos que

por ellas transitan. Por lo que este problema se define y concreta a través de la

propuesta de creación de una ley reguladora de la construcción de túmulos que realicé

en el presente trabajo de tesis, que pretende no sólo regu¡ar la construcc¡ón de túmulos

s¡no que, tamb¡én intentan darle un cr¡terio unifcado de construcción de los m¡smos, el

manten¡miento de éstos y qu¡énes van a velar porque se respeten tales med¡das. Está

falta de criter¡o unif¡cado, es uno de los princ¡pales problemas que se verifican y están a

simple v¡sta de todos los conductores, llegando a existir túmulos que le resultan

imposible de pasar a vehículos pequeños, lim¡tando la libre c¡rculación de estos. El

mantenimiento de los túmulos es otro gran problema, porque no ex¡ste una entidad

responsable, n¡ mucho menos hay alguna ent¡dad que quiera tal responsabil¡dad. La

h¡pótesis de la invest¡gac¡ón, es que, al un¡ficar criterios de construcción y

mantenimiento de túmulos, no solo se obtiene un mejor orden vial, sino que se protege

la libre circu¡ación de vehículos y peatones.

El objetivo específico de este estudio, es aportar un anál¡sis juríd¡co y propuesta general

de una Ley Reguladora de la Construcción de Túmulos, como una normativa de

trascendencia e importanc¡a en la actual¡dad, para evitar el abuso n su construcc¡ón y

no lim¡te el derecho de circulación de vehículos. Como supuestos, principalmente se

tendrá el resultado pr¡mordial de verificar y un¡ficar los criterios de construcción de

túmulos, el mantenim¡ento de estos, y la verificación por parte de las ¡nstituciones que le

correspondan real¡zarlas, y éstas tengan un fundamento legal para ¡mponer sanc¡ones a

quienes sin autorización expresa abusen en la construcción de túmulos en las

carreteras de Guatemala.

1i)



La presente invest¡gación consta de cuatro capítulosi En el capítulo l, se reconocer$

analizan ios antecedentes doctrinarios de lo que es una Ley, las características de una

ley y de que aspectos sociales y jurídicos que debería regular la m¡sma; en el capítulo

ll, se desarrolla lo que es una norma juríd¡ca y de los distintos aspectos que regula; el

capítulo lll, se relaciona con el proceso de Ia creac¡ón de una ley en Guatemala,

qu¡enes tienen ¡niciativa de ley, los pasos legislativos que se real¡zan, la votación, la

publicación, promulgación y vigencia de una ley, el derecho de veto del Presidente de la

República; en el capítulo lV, los antecedentes que sirvieron paÍa el desarrollo de la
propuesta de ley, donde ¡nc¡uyo la regularización, estandarizac¡ón y manten¡miento de

los túmulos en las carreteras de Guaiemala.

Los métodos de investigac¡ón apl¡cados en este trabajo son: La recopilación de datos,

como Ínvest¡gac¡ón válida al sustentarse en información verif¡cable que demuestre la

hipótesis formulada. El método histórico, pues la historia es parte fundamenta! de la

humanidad que contr¡buye a nivel económico, político y cultural; el método analít¡co que

profundiza, organ¡za, Íesume y concreta datos, para elaborar conclusiones válidas y

tomar decisiones razonables, comprobando la aplicabil¡dad y funcionalidad de la

propuesta de ley. Las técn¡cas utilizadas fueron; bibliográfca y estadística, que busca la

¡nterpretación de datos, los cuales son necesar¡os para efectuar análisis completos; la

técn¡ca descript¡va que da a conocer s¡luaciones, costumbres y actitudes

predom¡nantes a través de las descr¡pción exacta de las actividades, objetos, p¡ocesos.

Esta propuesla de ley en Guatemala es novedosa y actual, porque el problema de los

túmulos nos afecta a diario, y no se puede seguir circulando adecuadamente s¡ a cada

kilómetro se encuentra una cantidad de d¡stintos tamaños de túmulos, y no haya nadie

que los supervise, esperando que con este aporte se contr¡buya a un Estado de

derecho y a una mejor c¡rculac¡ón vehicular que ayude económicamente a Guatemala.

(ii)
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1. La ley

l.l Antecedentes

La sociedad a través de sus distintas organizaclones soc¡ales, siempre ha sido

regulada por normas que l¡enden a reglar el comportam¡ento de su población, para

mantener un orden más o menos total y justo, tales normas han surgido porque el ser

humano es un ser soc¡a!. El filósofo Ar¡stóteles al desc¡ibir la conducta social del

hombre estipulaba que: "El hombre por su naturaleza es un ser social y al que vive

fuera de la sociedad, por naturaleza y no por efectos del azar es, cjertamente, o un ser

degradado o un ser superior a Ia espec¡e humana."t

Al tener una naturaleza soc¡al, e¡ ser humano, ha buscado la forma de que su soc¡edad

encuentre un orden, por eso ha creado normas ya sea escr¡tas o em¡nentemente

costumbristas.

En esta necesidad de regular la conducta del hombre en sociedad, ha surgido la norma

que no es más que '...aquellas reglas de conducta que son obl¡gatorias y que

conceden derechos y generan obligaciones"2 y su evolución más grande ha sido la ley.

I A¡islólclcs. Morál ¡ Nicómsco. pág. 45.
- Percira OroT¡o, Albe(o. tntroducción rt €stüdio del derecho I, pág. 145.

1



sí el objeto de estud¡o de esta ciencia, entendiendo que el derecho es la ciencia que

estudia los princip¡os, teorías, doctrinas y normas jurídicas que regulan la conducta del

ser humano dentro de la soc¡edad, las cuales le conceden derechos y le ¡mputan

obl¡gac¡ones de carácter general y obligatoria, para mantener un orden. Como lo

expl¡ca Polanco Alvarado: "La ¡mportancia del derecho rad¡ca, en que, regula la

conducta humana que se desenvuelve en el seno de ¡a sociedad. Y esto nos perm¡te

establecer desde el pr¡nc¡pio una relación que será conveniente tener presente para la

mejor comprensión del fenómeno jurídico y de todas las ccnstrucciones que se

desprenden de él: el hombre agrupado con sus semejanles, constituye la sociedad,

organización que le es fundamental en la lucha por la ex¡stenc¡a material y su

trascendencja espiritual: la sociedad produce formas de manifestacjón vital, ya sean de

evolución, ¡nvolución o revolucjón, siendo una de ellas el derect¡o: y este norma las

relaciones soc¡ales "3

En la defin¡ción anter¡or se ent¡ende por evolución, al desarrollo social con base en

transformac¡ones sucesivas, e involución a la modificación retrógrada que sufre una

sociedad; la revolución en cambio signif¡ca una transformación profunda que sufre un

Estado, generalmente a través de ¡ebel¡ones, insunecciones o sublevaciones.

Pero dar una defin:ción de ley se vuelve más complicado de lo que aparenta, pues hay

una gran cant¡dad de puntos de visla que anal¡zar, por ejemplo desde el punto de vista

material: La ley es toda regla soc¡al obligatoria, emanada de autor¡dad competente.

r Alva¡¿do Polarco, Romeo. l¡tmducc¡ón al d€recho I capítulo I, fúgs. 4 ! 5
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Desde el punto de vista fomal: Se denom¡na ley a toda d¡sposic¡ón sancionada

Poder Leg¡slativo, de acuerdo con el mecan¡smo constitucional. De los dos anteriores

puntos de vista, encuentro un aspecto común, ambas establecen que la ley debe ser

emitida por una autoridad u organ¡smo competente, para darle leg¡timidad a la misma.

Ledesma, def¡ne a la ley como: "La norma juríd¡ca que, con carácter de general y

obligatoria, resulta de un proceso específ¡co de creación por parte del órgano o

autoridad facultada para el efecto."a De la anterior definición, establezco que es una

norma juríd¡ca, porque es una regla de conducta que defne un modo de compoatase en

la sociedad para que ésta mantenga un orden.

La ley es de carácter general, porque no puede estar limitada o circunscrita a casos

individuales o especiales, s¡no que, debe aplicarse a cua¡quier persona que se

encuentre en los presupuestos de su conten¡do durante su vigenc¡a. Y esto es más que

obvio, en virlud de que una norma juríd¡ca no puede ser ded¡cada a alguien en

especial, sino debe ser apl¡cada a todos los ciudadanos que habitan un determinado

territorio, y hoy en día muy en especial las leyes deben ser creadas y aplicadas tanto

para gobemantes como gobernados, siendo esta última una de las caaacteríst¡cas del

Estado de derecho.

Es obligatoria, ya que implica que sus disposic¡ones deben ser necesariamente

observadas y cumplidas por todas las personas, a las cuales se les aplican mn

independenc¡a de su aceplación, pudiendo llegarse a una obl¡gación forzosa. En este

' ¡ilva¡cz Lc¡lesmr M. lntroducción al ¡l€rccho. pág. 132.
j
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caso la ley t¡ene una fuerza imperativa, que no valora la autonomía de la voluntad

las personas, porque todas las leyes regulan aspectos de conducta social, donde lo

que se busca es el b¡en común.

1.2 La ley como fuente del derecho

Etimológicamente fuente proviene del ¡atín lons, fontes que s¡gn¡flca: Lugar donde brota

el agua a la superficie; aplicado al derecho se entiende como fuente, al lugar de origen

del conocimiento del derecho, aunque actualmente se le han dado var¡os signiflcados

que tienden a responder a algunos de los siguientes inlenogantes: ¿Dónde se

encuentra el derecho? ¿De qué obt¡ene su conten¡do? ¿Cómo nace el derecho?

haciendo referencia respectivamente a las llamadas fuentes histór¡cas, a las materiales

y a las formales, conviene ahora indicar que es cada una de ellas, aunque no se

ahondará en el tema, por entender que no es materia propia de esta tesis de

investigacjón.

1.2.1. Fuentes históricas

Esta acepción, hace referencia al lugar donde han quedado plasmadas las normas

jurídicas. El de.echo, al ser cultu€|, por cuanto es obra humana destinada a la

consecución de un fin; no tiene una existencia física y hay que buscar dónde está,

dónde se le puede percibir. Así sucede que las fuentes h¡stóricas, hacen referenc¡a a

todo tipo de textos o documentos que conlengan una norma de carácter jurídico. Estos

lugares o documentos en Ios que se encuenlra el derecho son de la índole más



variada; así es que hay normas antiguas esculpidas en piedras, barro o arcilla y máb&*,,,". 
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rec¡entemenle impresas en varios documentos crmo escr¡tos, periódicos, códigos,

libros y tratados. Todos son ¡mportantes para interpretar y conocer el derecho de hoy, a

través del estud¡o del de ayer. Un ejemplo, es la reciente reforma al Código Civil mn

respecto a¡ d¡vorcio, si se analiza la ¡eforma, y se le compara con lo anter¡ormente

regulado, queda claro que la norma jurid¡ca pasada, no cumplía con las cond¡ciones

soc¡ales actuales, de ahí Ia ¡mportancia de esta fuente; otro ejemplo es la recopilación

realizada pff la Corte de Const¡tucionalidad al emitir el Digesto Constitucional, donde

se preceptúa todas las mnst¡tuciones que han regulado a Guatemala.

1.2-2. Fuentes materiales

Son los hechos reales, de donde emana la neces¡dad de regular ciertas materias

cons¡deradas, la propia circunstancia que rodea al hombre en su comportamiento con

los demás. Son también llamadas fuentes reales, porque const¡tuyen un conjunto de

datos meta-jurídicos que le dan contenido a las normas jurídicas. Las fuentes

materiales están co¡formadas por una serie de datos de diferentes tipos, que

concurren en la producc¡ón de normas y que no pueden dejar de ser tomadas en

cuenta al regular la conducta humana en soc¡edad y que, provocan su apercibim¡ento.

Entre estos datos están:

1. Datos biológ¡cos: Se derivan de la natu¡aleza misma de la persona. Algunos son la

concepción, el nacimiento, la muerte, el sexo, la edad, etcétera.



2. Datos sociales: Derivados de la real¡dad social en la que la persona está

Por ejemplo, la neces¡dad de proteger al débilo al menor, la regulac¡ón de derechos

y obligaciones de padres e hüos, tas d¡st¡ntas agrupac¡ones de personas, etétera.

3. Datos geográflcos: La ubicac¡ón de los estados y de su elemento poblacional hace

que surjan dentro de los mismos conductas específ¡cas, que motivan la aparición de

normas especiales; tales como ctima, cambio de estaciones, existencia o carenc¡a

de costas marítimas, orog¡afía, recursos hídrjcos, etétera.

4. Datos económ¡cost La real¡dad económica de los Estados, condiciona sus normas.

Son ejemplos la existencia de recursos naturales y su aprovecham¡ento, existencia

o inexistencia de incent¡vos paÍa la producción, libe¡tad empresar¡al, etcétera

5. Datos políticos: Conciernen al poder, a la estructura m¡sma del Estado; motivan la

aparic¡ón de normas que regulan la ¡elación entre los gobernantes y los

gobefnados, los derechos y obligac¡ones de ambos, las funciones estatales, los

cambios de sistema de gob¡erno, el surgimiento de nuevos estados o la

desapar¡ción de otros, etc.

Datos culturales: Son los que conciernen a los avances, invenciones

descubrimientos cientif¡cos o tecnológ¡cos. Esio, obv¡amente, influye en

normativa juríd¡ca y provoca la constante recreación del derecho.

v
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7. Datos espirituales: Dentro de ellos cabría ub¡car a los puramente rac¡onale

impl¡can valores inseparables de la naturaleza humana' como el respeto a Ia vida' el

cumplimiento a lo pactado, etc Y los datos ideales que implican la aspiración a la

excelencia y que no son percib¡dos solamente por la razón sino también por los

sentimientos.

Todos los datos anter¡ores, const¡tuyen fuentes ¡nspiradofas de normas. y estos datos

no se pueden desentender de las m¡smas normas' si pretenden efectivamente regular

conductas.

Enelcasodelainvestigacióndeéstatesis'tanofmaquepretendosetomeencuenta

para la solución del problema planteado, responde materialmente a que existe una

circunstancia que afecta a la sociedad guatemalteca' específcamente su derecho a la

libre locomoción en las caneteras y es el por qué de la norma iurídica

1.2.3. Fuentes formales

Son las que se refieren a la forma o manefa en que las normas se expresan en una

sociedaddeterminada.Esteconceptoestécn¡co-jurídico,yaludealorigendelanorma

enunaautoridadreconocidaporelderechopositivoque,medianteunpfocedimiento

preestablecido, confie¡e a la norma una forma concreta No hay acuérdo unánime en

cuanto al númefo de fuentes formales que existen. Hay autores que limitan este papel a

la ley, la doctrina y costumbre como el jurisconsulto BIELSA' que estableció: "Las

ún¡casfuentesformalesquesedebendetomarencuentason:laley'ladoctrinayla



jurisprudenc¡a que las complementara...'5, mienlras que hay otros que hacen u;\ /'\..-J.---"

enumerac¡ón más ampl¡a. Se est¡ma que lo adecuado es hacer ésta más exhaustiva,

puesto que hay maneras de expresión que no están comprend¡das en ese sucinto

enunciado. Esta parte me interesa, porque la ley es una fuente formal del derecho

positivo guatemalteco.

Expuestas las distintas fuentes del derecho, queda claro que el derecho positivo

guatemalteco solo reconoce a la ley como luente del ordenamiento juríd¡co, y esto se

encuentra regulado en la Ley del Organismo Judicial en el Artículo segundo, el cual

establece:'La ley es la fuente del ordenam¡ento jurídico. La jur¡sprudencia, la

complementará. La costumbre reg¡rá sólo en defecto de la ley apl¡cable o por

delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que

resulte probada".

De la anterior norma puedo establecer que, la ley por ser una regla de conducta de

carácler general y obligator¡o, va a ser la única fuente remnodda por el o¡denamiento

jurídico, po¡que es em¡t¡da por un órgano que es competente para realizarlo y por lo

tanto legitimado para establecer las conductas, que se deben de observar en la

sociedad.

Este ArtÍculo, también establece que la jur¡sprudencia complementará a la ley, ésta no

es más que la serie de fallos re¡terat¡vos en una m¡sma materia, que emiten los

distintos órganos jur¡sdiccionales del país, y que pasan a ser de observancia y

' Bielsa. Raf¿el- Derecho ¡dministra¡vo, tomo I. pá9. 213
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aplicación obl;gatoria en las mismas maier¡a, el Código Procesal

Artículo 627, regu¡a lo siguiente " ... deben c¡tarse, por lo menos,

del tribunal de casac¡ón que enuncien un m¡smo criter¡o, en

interrumpidos por otro en contrar¡o".

C¡v¡l y Mercantil en

cinco fallos un¡formes

casos similares, y no

También en la Ley Constituc¡onal de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional¡dad

de las Leyes en el Artículo 43, regula lo sigu¡ente: 'La interpretación de las normas de

la constitución y de otras leyes conten¡das en las sentenc¡as de la Corte de

Constitucionalidad, sientan doctrina legal, que debe respeta.se por los tribunales al

haber tres fallos conteste de la misma Corte..." . Lo que se establece en estas normas,

es que la jurisprudenc¡a no sólo es complementar¡a, sino de observancia obligatoria,

pero desde ningún punto de v¡sta puede ser considerada como ley.

La costumbre, es una conducta ¡epetit¡va por un transcurso de tiempo lo

suficientemente largo, como para ser cons¡derada por la soc¡edad como una norma

jurídica, en la Ley del Organismo Judic¡al, en el Artículo segundo, preceptúa: "La

costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegac¡ón de la ley, siempre

que no sea contraria a la moral o al orden públ¡m y que resulte probada", en ningún

caso la costumbre debe sust¡tuir una norma jurídica o ¡r en contra del propio

ordenamiento jurÍd¡co, porque se perdería su esencia y por lo tanto sería ¡legat. La

costumbre tiene dos elementos, subjet¡vo y objetivo, los cuales son:

1. Elemento subjetivo de la costumbre: Se le denomjna inveterata consuetudo, que

cons¡ste en la práct¡ca prolongada de una determinada conduda en el tiempo.



2. E¡emento objetivo de la costumbre: Se le denom¡na opinio juris neces¡tat¡s,

consiste que el uso o acto en cuestión, es jurídicamente obligatorio.

1.3. Caracteristicas de la ley

Cuando expliqué las caraclerísl¡cas de la ley, me referí a todos aquellos elementos que

van intrínsecamenle un¡dos a ésta, y que no pueden ser separados del significado de la

ley, entre las principales característ¡cas están las siguientes:

1.3.1. Socialidad

Esta característica, se basa en que la ley la dicta el hombre para el homb¡e, en cuanto

es un miembro de la soc¡edad y se dirige a gobemar las reladones ¡nterindiv¡duales, y

esta característica se vuelve esencial pues la ley, no regula otra cosa más que las

relaciones sociales, entend¡endo éstas como, el conjunto de activ¡dades que real¡zan

los distintos grupos soc¡ales y cómo estos se relacionan entre sí. La sociabilidad en la

ley, entonces va a regular estas relac¡ones y va a buscar un equil¡brio para cumplir con

el fin último del Estado. que es el bien común.

1.3.2. Obl¡gatoriedad

Esta característica impl¡ca que sus dispos¡c¡ones deben ser necesariamente

observadas y Glmplidas por todas las personas, a las cuales se les aplican con

independenc¡a de su aceptación, pudiendo llegarse a una ejecuc¡ón forzosa. Porque

l0
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una ley, no puede ser creada para que una parte de la población la cumpla y la otra

si como se estableció en la característ¡ca de soc¡alidad, estos grupos sociales en su

relación social, deben cumplir con las normas, par¿¡ que haya un equilibrio entre los

d¡stintos grupos sociales, de lo contrar¡o la ley busca¡ía solo el beneficio de una parte

de la sociedad, cuando su f¡n es siempre velar por los intereses generales sobre los

particulares.

1.3.3. Or¡gen público

La ley emana de la autor¡dad públ¡ca; y por ello actúa en línea de la soberanía política,

diferenc¡ándose de las reglas impuestas por poderes pr¡vados. El Estado, a través de

su Órgano Leg¡slativo, crea normas jurídicas, en virtud de la délegación que le da el

pueblo, que es el único que l¡ene el poder soberano, para crear normas, y como éste

Organ¡smo lo conforman representantes de la población, los cuales son elegidos de

fo¡ma libre y democrát¡ca, ellos entienden y velan por ¡nterés del pueblo, por ¡o tanto,

para que una ley sea legítima, debe ser creada por este Organ¡smo, y de ahí su

naturaleza públ¡ca, y por lo tanto supeior a ¡as reglas ¡mpuestas por inst¡tuciones, o

personas jurídicas pertenecientes al sector pn-vado.

1.3.4. Coactividad

Esta caracteristica prop¡a de todo derecho pos¡tivo luce eminentemente en la ley, que

es un medio de expres¡ón típim y priv¡leg¡ado en tanto que aparece vedada en las otras

fuentes del derecho. Si una ley emitida por el Órgano Legislativo, no tiene una fuerza

l1



coact¡va, de nada serviría; tal vez ésta sea la característ¡ca prop¡a de una ley, porque

precisamente la obl¡gac¡ón de cumpl¡rla le da el sent¡do a la misma.

'1.3.5. Normatividad

Esta característica, establece que una ley abarca un número indeteaminado de hechos

y r¡ge a qu¡enquiera que quede comprendido en el ámbito de su aplicación, lo que

dist¡ngue a la ley de otras expresiones del poder público, tales como los ados

administrativos.

Para explicar este elemento, basta con menc¡onar ejemplos muy concretos, las leyes

penales, que regulan conductas proh¡bidas establec¡das para todos Ios ciudadanos, las

cuales abarcan todo t¡po de conductas, y todo tipo de consecuencias jurídicas, pero

una sentencia penal, solo va dete.minada a una conducta prohibit¡va y una

consecuencia jurídica, la Iey penal es en este sentido reguladora de todas las

conductas prohib¡tivas, la sentenc¡a penal de una conducla en part¡cular.

Desde el punto de vista de esta investigac¡ón,. la norma a regular debe tener las

s¡gu¡entes características:

'1. General; La norma no puede estar ¡imitada o c¡rcunscrita a casos ¡ndividuales o

espec¡ales, sino que debe de aplicarse a cualquier persona que se encuentre en ¡os

presupuestos de su contenido durante su vigencia.

12
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2. lmpersonal: La ley no ha de ¡r dirigida a persona determinada

3. Obligatoria; Sus d¡sposiciones deben ser necesar¡amente observadas y ci.lmplidas

por todas las personas, a las cuales se les aplican con independenc¡a de su

aceptac¡ón, pudiendo llegarse a una ejecución forzosa.

4. Permanente: La ley aspira a tener c¡erta duración temporal, a reglar situaciones con

estabilidad, desde que es promulgada hasta que sea derogada. No es instantánea.

Para lograr su fin y mantener la seguridad jurídica no debe ser modificada

caprichosamente.

5. lrretroactiva: No se aplica a casos acontec¡dos antes de su sanc¡ón, t¡ene una

proyección futura.

t3
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2. Clas¡f¡cac¡ón de las normas juridicas

2.1. Antecedentes

La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano, dictado por"

la autor¡dad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo ¡ncumplimiento trae

aparejado una sanc¡ón. Son las que formando un sistema coact¡vo, organizan la

conducta social, med¡ante el establec¡miento de derechos y deberes. Alvarado Polanco

al referirse a la conducta social, est¡pula: "Son uno o varios hechos humanos que si se

real¡zan en el seno del Estado, cae bajo la regulac¡ón jur¡dica. Ésta se expresa por

medio de normas, y se or¡enta hacia la consecución de determinados fines en los que

siempre está implícito un valor.'6

La norma jurídica, es una regla o precepto de carácter obligatorio, emanado de una

autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de val¡dez en una norma jurídica que

autoriza Ia producción normat¡va de ésta, y que tiene por objeto regular las relaciones

sociales, o la conducta del hombre que vive en soc¡edad, son diferentes a las normas

sociales, ya que tienen ¡a característ¡ca de la coercibilidad, la posibil¡d¿d Iegíiima de

recurrir al uso de la fuer¿a soc¡almente organizada en caso de su ¡ncumplim¡ento,

busca cumpl¡r mn las flnalidades concretas del ordenamiento juríd¡co, Ia paz, el orden y

la seguridad.

6 Alvarado Polanco, Rornco. Ob. C¡q p.{g. 13.
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Las normas juríd¡cas no son reglas morales, como lo explica Alvarado Polanco: "porque

éstas se caracÍerizan por poseer uni¡ateralidad, ya que frente al sujeto al que obligan

no hay otra persona autor¡zada para exigirle el cumpl¡miento de sus deberes, sólo su

conciencia; interioridad, porque se preocupa por la v¡da ¡nterior de la persona,

ocupándose de sus actos exter¡ores sólo al intentar descubr¡r la bondad o maldad de

sus procederes; incoerc¡bilidad, el cumpl¡m¡ento de la no¡ma moral se hará de manera

espontánea y voluntaria; y autónoma, pero ésta no debe ser entendida en el aspecto

de auto legislación, sino el reconocim¡ento respetuoso y espontáneo de las normas

morates".T

Las nomas jurídicas, se d¡ferencian de olras normas de conducta por las siguientes

características:

1. Bilate¡alidad: Las normas juríd¡cas son b¡laterales, ya que frente a una persona

obl¡gada s¡empre hay un sujeto facultado para demandar su cumplimiento. La

norma jurídica a la vez que impone deberes a uno o var¡os sujetos, concede

facultades a otro u otros sujetos, sobre él o los obligados.

2. Eferioridad: Las normas iurídicas buscan regular la activ¡dad externa de los seres

humanos. Una vez se Gumplan con lo que Ios preceptos ordenan, se c¡nsidera que

se ha actuado conectamente. Basta la conducta extema, la cual constituye su

campo de acc¡ón.

' rbid, pág. 14.
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Coercibilidad: Es el carácter que permite imponer inexorablemente (se desee o no &*a'a.:)

por el ¡ndividuo), el comportamiento que las mismas determ¡nan, incluso med¡ante el

uso de la fueza. Esto es que no deja al arbitrio (voluntad) de los hombres el seguir

sus postulados o no.

4. Heterónomo: Cons¡ste en que las normas juríd¡cas, son creadas por la voluntad

un sujeto diferente. Las normas juríd¡cas son formuladas y promulgadas por

legislador, para que las obedezcan los c¡udadanos de un Estado.

2.2. Criterios de divis¡ón de las normas jurídicas

Hay tantas clasiflcac;ones como criteios de d¡visión, éstas únicamente tienen valor

cuando responden a ex¡genc¡as de orden práct¡co o a neces¡dades sistemáticas y se

clasifican en las sigu¡entes:

2.2.1. Por el sistema al que pertenecen

En éstas se contemplan las normas nacionales, extranjeras o de derecho uniforme,

¡lamadas también internac¡onales, siendo éstas, las nomas nácionales, las que

regulan lo relacionado a los preceptos aplicables en el ámbito intemo de un país, y las

internacionales todos aquellos lineam¡entos aplicables al ámb¡to externo del país, como

hace referenc¡a a la interacción enlre nac¡ones o agrupaciones formadas por soc¡os de

dos o más naciones.

de

un
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\..,"72.2.2. Desde el punto de vista de su fuente

+ Normas legislativas

Son las ordenanzas o lineamientos que el Poder Legislat¡vo elabora, así como

tamb¡én, éste Poder Legislativo, se encarga de mod¡ficar las leyes existentes de

ac!.¡erdo con la opinión de los ciudadanos. Su función específlca es la aprobación de

las leyes y, generalmente, está a cargo de un cuerpo deliberativo, en Guatemala es el

Congreso de la República, qu¡en posee esta lacultad. En Guatemala, las normas

legislat¡vas son las que rigen cada aspecto de la conducta soc¡al, el Congreso de la

República, está compuesto por d¡putados, que tienen como pr¡ncipal función vela¡ por

los intereses del pueblo, legislando respecto a ese interés fundamental.

¡ Normas consuetudinarias

Tamb¡én llamado usos y costumbres, es una fuente del derecho. Son estatutos que se

desprenden de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un

territotio concreto. Tienen fuerza vincu¡ante y se recurre a estas normas cuando no

existe una norma juridica aplicable a un hecho concreto. Las normas consuetudinarias,

surgen en un derecho basado en la costumbre, cuyo organismo sancionador y

leg¡slador es la prop¡a comunidad, siendo por lo tanto, más efectivos de apl¡car en

aquellas comunidades y sociedades donde ex¡ste una forma partielar de ordenación y

regulación social.

t8
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Las nomas consuetudinarias, según Alvarado Polanco, pueden ser: "Oelegante\\¡¡;-!

cuando por un precepto no escrito, de carácter jurídico, se auloriz a una ¡nstanc¡a para

crear derecho; es delegado, porque se encuentra subord¡nado al derecho escrito, y en

este caso, la ley autoriza a la costumbre para resolver un conf¡cto, y es derogatorio,

cuando la costumbre tiene tal fuerza que prevalece sobre la ley escrita"s.

.l Normasjurisprudenciales

La jurisprudencia es un produclo del proceso jur¡sprudenc¡al, siendo un cr¡ter¡o jud¡c¡al

emitido por el Tribunal de Casac¡ón, que s¡ cumple con los requ¡sitos legales, adquieren

carácter de ley obl¡gator¡a, siendo el único caso en ¡a legislación guatemalteca, en

donde los Magistrados del Tribuna¡ de Casación, formulan normas jurídicas, siempre y

cuando sus fallos sean reiterativos y en un m¡smo sentido.

Con respecto a la f¡nalidad de la jurisprudencia, perezn¡eto señala: ,,La jurisprudenc¡a

tiene como final¡dad la interpretac¡ón del s¡stema jurídico y, prop¡amente, de las leyes y

demás disposiciones expeditas. Esta interpretac¡ón tiende al perfeccionamiento de

d¡cho sistema, a su actual¡zación y a su evolución".e

3 tb¡d. Pag 18.
e Pe¡ezieto C¿s!¡o, Leonel l¡troducdór *l cstud;o del derEcbq É€. t5l
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\"," ""22.2.3 Por su ámb¡to espacial de validez

Estas se refleren al espacio en el cual la norma juríd¡ca será de observancia obl¡gatoria,

y este espacio no es únicamente la superficie teritorial s¡no el espacio aéreo y

marítimo de conformidad con lo que eslablece el ordenamiento fundamental. Tamb¡én

existen normas de carácter nacional, regional, municipal, un ejemplo de ello son las

zonas fronterizas y demás normas, ya sean marítimas o cont¡nentales, las aéreas

nac¡onales e internacionales.

2.2.4. Por su ámbito temporal de validez

Esie se refiere a la vigencja o al periodo de t¡empo que la norma juríd¡ca será vál¡da,

acá se constituyen dos clasif¡cac¡ones que ¡a determinan las que son:

¡ Permanentes

Comienzan a aplicarse cuando entran en v¡gor y s¡guen hasta que se derogan. Cuando

se estipula exactamente el tiempo durante el cual una norma ¡nic¡a y term¡na

determinado su obligator¡edad, éstas son ut¡lizadas pr¡ncipalmente en tiempo de

desastres, calamidad o cua¡quier otto evento que lo ameriten.

20
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Son aquéllas que se dan para regular un plazo determ¡nado. De las normas

indeterminadas, se conoce ún¡camente cuándo cob'ró v¡genc¡a la ley, pero se

desconoce la fecha en que la misma será abrogada, es dec¡r supr¡m¡da o derogada

totalmente la vigencia de una Ley, Reglamento o Código. Una ley sólo puede ser

abrogada en los casos establecidos en el Artículo ocho de la Ley del Organismo

Judicial, Decreto 2-89 que norma Io siguiente: "Las leyes se derogan por leyes

posteriores:

a) Por declaración expresa de las nuevas leyes.

b) Parcialmente, por incompatibilidad de dispos¡ciones contenidas en las leyes nuevas

con las precedentes.

c) Totalmente porque la nueva ley regule, por completo, la materia conside.ada por la

ley anterior.

d) Total o parc¡almente, por declaración de ¡nconstitucionalidad, dictada en sentencia

firme por la Corte de Const¡tucionalidad.

Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere

derogado".

21
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El Artículo ocho hace referencia a que, una ley solo puede ser derogada total

parcialmente por otra, y lo que busca es dar un marco jurídico de seguridad a las leyes,

esta seguridad se basa en que, no pueden ex¡st¡r dos leyes que regulen respecto a los

mismos hechos o actos juríd¡cos.

2.2.5. Por su ámbito material de val¡dez

Esta clasificación corresponde d¡rectamente para las distintas aéreas del derecho,

asunto o índoie del que se trate en la norma jurídica, por ejemplo: Son normas de

derecho público, aquéllas cuyas materias sean const¡tuc¡onales, administrativas,

penales e internac¡onales; son normas privadas las que tienen materia civ;l y mercantili

son sociales aquellas normas cuya materia sean agrar¡a, derecho de seguridad social,

el derecho de famil¡a. Estas determinaciones materiales son de índole teó¡ico, y su

importancia radica en la práctica, ya que en unos se procede de oflcio y en otros a

instancia de parte.

2.2.6. Por su ámbito personal de validez

k'., ,. " )

Esta ¡nvolucra al sujeto o

obligación dependiendo el

juridico;

sujetos sobre los cuales

lugar, la materia, y según

norma jurídica impone la

lugar en el ordenamiento

la

22
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.:. Normas generales

Son aquéllas que se dir¡gen a todos los sujetos de u¡a c¡ase o una sociedad. Son las

que obligan o facultan a todos los compromet¡dos dentro de la slase o sociedad a la

disposición normat¡va, como por ejemplo la Constitución Política de la República de

Guatemala.

.l Normas part¡culares

Se diigen a un sujeto deteminado, delegándole un deber u obligación a éste en

particular. Son las normas que obligan y facultan a uno o varios m¡embros de la misma

sociedad, ¡ndiv¡dualmente determ¡nados.

A diferencia de las normas genéricas, las particulares únicamente obligan o facultan a

uno o varios miembros indiv¡dualmente determinados. Por ejemplo: La sentencia que

condena a una persona individual, a 20 años de cácel, por la comisión de un

homic¡dio, es una norma indiv¡dual¡zada, ya que sólo es apl¡cada al acusado; pero el

fundamento de¡ fallo del fundamento res¡de en una noffna genérica, según el cual,

quienes dan muerte a un semejante en tales o cuales circunstancjas, deberá sufri¡ tal o

cual pena.
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2.2,7. Por su contenido

Son aquéllas en donde el conten¡do de la noma jurídica es el que se analiza, en este

caso, la mater¡a de la norma es importante para determ¡nar el contenido de ta m¡sma.

.1. Normas abstractas

Se refleren a una categoría de acc¡ones o a una acc¡ón concreta.

¡ Normas concretas

Acción específ¡ca determ¡nada por el ordenamiento jurídico.

2.2.8. Por la func¡ón que realizan

.:. Normas def¡niiorias

Son aquéllas que def¡nen un concepto designando un conjunto de objetos, hechos o

símbolos que tienen ciertas características comunes.

24
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Realizan una func¡ón de adaptac¡ón a ¡a real¡dad social, como actividad de establecer

el sign¡ficado o alcance de las normas juríd¡cas, y de los demás estándares que es

posible encontrar en todo ordenamiento juríd¡co.

.i. Normas de conducta

Son aquéllas que regulan lo que se debe hacer, o no hacer ¡nd¡cando los mot¡vos y

circunstancias de su actuar.

.i. Normas de organ¡zación

Son aquéllas que establecen ¡os órganos de producción y aplicación de las normas.

* Normas imperativas

Otorgan potestades, que posib¡l¡tan el hacer o no hacer una cosa, que posee un

contenido del que los sujetos iurídicos no pueden prescindir, de manera que la

regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa val¡dez

independientemente de la voluntad del individuo.

25
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.:. La norma dispositiva

Es aquella norma jurídica de cuyo contenido puede prescindirse, en virtud del principio

de autonomía de Ia voluntad. Su ámb¡to normat¡vo, se reduce así a los casos en los

que los individuos no esiablecen una regulac¡ón distinta a la dispuesta legalmente.

* Normas sancionadoras

Aquéllas que establecen una sanc¡ón que se funda como la consecuencia o efecto de

una conducta que constituye infracción de una norma jurídica, ley o reglamento, la que

se impondrá depend¡endo del tipo de norma ¡ncumplida o violada, éstas pueden

dividirse también en: Leyes perfectas, (leges perféctae), cuando éstas mant¡enen una

sanción que res¡de en la ¡nexistencia o nul:dad de los actos que la vulneran; y las leyes

más que perfectas (leges plus quam perfectae), las que imponen un castigo más una

reparac¡ón de carácter pecun¡aria.

2.2.9. De acuerdo a su jerarquía

La jerarquía de las nomas jurídicas, es el grado de ¡mportanc¡a que en relación de

mayor a menor o de menor a mayor, le asigna el Estado para .egular la vida soc¡al.

La clasificación de estas nomas fue contemplada por Hans Kelsen, que expl¡ca: "Una

pluralidad de normas constituye una un¡dad, un s¡stema o un orden cuando su validez

reposa, en último anális¡s, sobre una norma única. Esta norma fundamental es la fuente
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su unidad. Una norma pertenece, pues, a un orden deteminado únicamente cuando

existe la posibilidad de hacer depender su val¡dez de la norma fundamental que se

encuentra en la base del orden.'1o

De acuerdo con el modelo dé Kelsen, la jerarquía normativa es ne@saria, toda vez que

la validez de las normas inferiores se determina conforme a las normas de superior

jerarquía, la Corte de Const¡tucionalidad ha sentado basta jurisprudenc¡a al respecto de

la jerarquía normativa, por ejemplo: "La Constitución Política de la República de

Guatemala es la noma suprema de todo el ordenamiento jurídico del Estado, a cuyas

disposiciones están sujetos los poderes públ¡cos y los propios gobernados. Su

jerarquía normat¡va la convierte en parámetro de validez de todas las disposiciones que

emitan los dist¡ntos órganos estalales."11

Cont¡nua la Corte de Const¡tucional¡dad expon¡endo que: 'Dentro de los principios

fundamentales que ¡nforman al derecho guatemalteco, se encuentra el de la

supremacía o superlegalidad constituc¡onal, que sign¡fica que en la cúspide del

ordenamiento jurídico está Ia Const¡tuc¡ón y ésta, como ley suprema, es vinculante para

gobernantes y gobemados a efecto de lograr la consol¡dación del Estado constituc¡onal

de derecho. Esta superlegal¡dad constitucional se reconoce mn absoluta precisión en

tres artículos de la Conslitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca: el ArtíGulo 44, dispone que:

"Serán nulas ¡pso jure las layes y disposiciones gubemat¡vas o de cualqu;er otro orden

ri'Kclscn. Ha¡s. Teoía pura dcl dcñrho, Ég. 135.

" Cortc dc Const¡tucionalidad. Cacct¡ No. 93, f,xpcdiente 4ffi4-2008. Sentcnci^ de fech:.:29/0'|/ZOO9.
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que d¡sminuyan. restrinjan o lergiversen los derec,lros que la Constitución ga.anliza"',

Artículo 175: "Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución... las

leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso jure", y et

Artículo 204, que preceptúa: "Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia

observarán obl¡gadamenle el princ¡pio de que la Const¡tución de la República prevalece

sobre cualquier ley o tratado...".12

Por último la Corte de Constitucionalidad concluye exponiendo que: "Der¡vado del

principio de supremacía constituc¡onal, doctrina legal y jurisprudencia, se ha

reconocido el principio de jerarquía normativa, según el cual, en su acepción más

simple, la potestad de emit¡r normativas de aplicac¡ón general está asignada a

distintilos organ¡smos, órganos o entes, según el n¡vel o grado en que se encuentre la

normativa de que se trata; de esa cuenta, la norma super¡or ¡mpone la validez y el

contenido de Ia inferior y ésta carece de ella si contrad¡ce a aquella".i3

La clas¡ficación jerárquica de las normas jurídicas es la s¡guiente:

.:. Normasconstituc¡onales

Siendo éstas creadas por e¡ órgano extÉordinario y temporal de creación de las

normas jurídicas, denominado Asamblea Nac¡onal Const¡tuyente formado por varios

integrantes, denominados diputados const¡tuc¡onales, que se instituye como un

Lc¡rte dc Constitucionalidad. Gaceúa No- 34, Ixpedierte 205-94, Scntmcia dc fccha: 03/11/1994.

"Corte de Cons¡tucionalid¿d. Caceta No. 93. O$€di€nte 1210-2007. Sentmcia dc fcchr: 08/072009.
28
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para ello de plenos poderes o poder const¡tuyente al que deben someterse todas las

inst¡tuciones públicas. Estos s¡mbolizan al pueblo, teniendo a su cargo ejercer la

facultad de leg¡slar, para ed¡tar una nueva ley fundamental y las nuevas líneas de la

organización de un Estado, que mod¡fcarán los prolotipos ya ex¡stentes.

Entre las normas constituc¡onales que actualmente se encuentran vigentes, puedo

mencionar: La Ley del Orden Publico, Ley Electo¡al y de Partidos Polít¡cos, Ley de

Amparo, Exhibic¡ón Personal y de Constituc¡onalidad y Ley de Emis¡ón de

Pensamiento. Al respecto de las normas const¡tucionales, la Corte de

Constitucionalidad en su jurisprudenc¡a, expone lo s¡guiente: "Esta Corte cons¡dera que

las leyes const¡tucionales son revestidas de tal característ¡cas en forma expresa por la

Constituc¡ón, son emitidas por el órgano que ostenta el poder constituyente y su

proced¡m¡ento de reforma es más rígida que el previsto para reformar leyes ordinar¡as.

La Constitución en los Artículos 35, 139, 223 y 276 dispone que la materia ahí

contenida deba regularse en leyes conslitucionales. La Const¡lución en su Artículo 175

prevé un mecan¡smo ríg¡do para la refoma de leyes constilucionales que para llevarse

a cabo deberá aprobarse con e¡ voto de las dos terceras partes del total de d¡putados

que integran el Congreso, previo diclamen favorable de la Corte de Constituc¡onalidad.

Las normas de una ley const¡tucional no pueden ser expulsadas del o.denamiento

jurídico a través de una inconst¡tuc¡onal¡dad general, inapl¡cable mediante su

planteamiento en caso concreto, s¡no únicamente por medio de la reforma de la ley y

siguiendo el procedimiento establecido en la Const¡tución, ya que de lo contrario esta

Corte dejaría de ser ¡nterp¡ete de la Const¡tuc¡ón se convertiría en un legislador
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constituc¡onal negativo, lo que no le es perm¡tido. Sólo puede impugnarse

¡nconstituc¡onal un preceplo de una ley constitucional cuando éste ha pretendido

¡ncorporarse a la ley, violando el procedim¡ento establecido para hacerlo".ra

Al ser normas creadas por un órgano extraordinario y temporal, como lo es la

Asamblea Nacional Constituyente, éstas adquieren un grado superior a las leyes

ord¡narias, pues lo que buscan las normas constitucionales es proteger y desarrollar

preceptos establecidos en la Const¡tución, de ahí su forma más estricta de refoÍma,

llegando incluso a ex¡gir dictamen favorable del órgano protector e ¡nterpretador de la

Constituc¡ón, la Corte de Const¡tucionalidad.

.:. Normas ordinarias

Son las creadas por el Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, denominado también

Asamblea Legislativa o Parlamento, s¡endo el órgano pel'manente y ordinario de la

cr"eac¡ón de la ley, que aplican los pr¡ncip¡os conlenidos en las normas constitucionales,

ésta puede ser dividida en un s¡stema unicameral, donde existe una única cámara

legislativa como es el caso de Guatemala y un sistema b¡cameral, donde existe un

senado como en los Estados Un¡dos de América. En Guatemala, le corresponde con

exclusiv¡dad al Congreso de la República d¡ctar las normas ordinarias, ejemplo de tales

normas son: EI Código Civil, en el capitulo poster¡or explicare Ia forma de realiza el

procedimiento de una norma ordinar¡a.

t' C¡¡te de Constitucionalidad Gffcta No 39. f,rpediente 300-95- Senlencra d€ feclnr: l2l0i/1996
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Q...,r.:' Normas reglamentarias

Son cue¡pos legales, que conlienen los mecanismos de aplicac¡ón de las normas

ord¡nar¡as, con el objet¡vo principal de fac¡lltar la aplicac¡ón de las normas ordinarias y

son creadas por los tres poderes del Estado, Ejecut¡vo, Legislat¡vo y Jud¡cial, pero

fundamentalmente po¡ el pr¡mero ya que éste es el que tiene designada la func¡ón

administrativa de gobiemo. Éstas no se concretizan en personas individuales, sino que

son de observanc¡a general. Morales Agu¡lar, expone al respecto de los reglamentos lo

siguiente: "Son los reglamentos actos unilaterales de voluntad de la administración

pública que contienen normas juríd¡cas generales y obligatorias que regulan

situaciones impersonales, abstactas u objet¡vas y que producen efectos generales.

Son normas jurídlcas dictadas por la Adm¡nistración y con valor subordinado a¡ de la

ley."''

Continúa expon¡endo Morales Aguilar: 'Son Ios reglamentos actos de legislación, pero

no con el mismo valor que la Ley, aunque sí con sus características de generalidad,

impersonalidad y obligaloiedad. De ellos se puede afrmar que orgánicamente son

actos de la Adm¡n¡st¡ación pública pero malerialmente son actos-reglas, o sea que

imp¡¡can la creación de normas jurid¡cas, pero que no tienen el m¡smo valor ierárquico

niformal que la ley''.r6

I Morales Agulla¡, María Rcgina. Fuenler dcl d$ccho admini¡rtr¡tivo II: el reglamento, Fig. 85

'n tbid. Píg 87.
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Los reglamentos son reconocidos por la Constituc¡ón Política de la Repúb¡ica

Artículo 183 inc¡so e), en el cual regula las funciones del Presidente de la República y

específ¡camente: "Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten Ias teyes,

dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los

acuerdos, reglamentos y órdenes para el estr¡cto cumplimiento de Ias leyes s¡n alte¡ar

su espíritu'.

En la actualidad en Guatemala los reglamentos han p¡oliferado por razones práct¡cas,

éstas son según Morales Aguilar:

1. "Más capacidad técnica de las autoridades admin¡strativas, para desarrollar en

detalle cuando una ley o noma lo requiera. El ejercicio de la función administrativa,

¡mp¡ica una mayor prepa¡ac¡ón de la que requ¡eren, y muchas veces t¡enen, los

diputados que elaboran y aprueban las leyes. Baste mencionar que, de acuerdo a la

Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca, para ser electo d¡putado únicamente se

requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercic¡o de sus derechos civiles.

Dicho ejerc¡cio contempla la ¡ngente necesidad de los miembros de la

Administración de dominar las mateias específicas de una rama determinada y de

su permanente actualización. Por eso es conven¡ente que, la ley siente el p¡incipio y

el reglamento lo desanolle.

2. Mejor conocimiento direclo de los p¡oblemas que orig¡nan su elaborac¡ón. Es 
'abor

de la Administrac¡ón, estar directamente enterada de ¡as neces¡dades de la
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poblac¡ón y de las me.io¡es opciones para proveer¡as, y esto no excluye la

reglamentar¡a.

3. Mayor rap¡dez en su formulación. Esto es asi, porque el proceso de formación y

sanción de una ley como todo proceso es bastante largo y conlleva la real¡zación de

varias etapas que se pueden prolongar bastante sea por desidia, negl¡gencia o

incapac¡dad.

4. Prevalenc¡a de intereses adm¡n¡stralivos sobre intereses polít¡cos. Se deriva de la

razón anlerior y se refiere a que, en el ejeacicio de la función administrativa, es más

fact¡ble que en el ejerc¡c¡o de la func¡ón leg¡slat¡va por el Congreso, el deslindar los

¡ntereses de la colect¡vidad de los de la polít¡ca partid¡sta que en un determinado

momento pueden mandar en el Congreso, entorpec¡do y alargando el proceso de

sanción de una ley.

5. Facil¡dad de modificac¡ón y permanente adual¡zación. Como consecuencia de lo

analizado anteriormente, se desprende que los reglamentos pueden modificarse y

adecuarse a las necesidades actuales de manera más exacta y rápida'.17

Lo expuesto, debe entenderse como lo que son, razones por las cuales

Adm¡n¡stración utiliza tanto este tipo de norma y no deben confundirse con

fundamento que es inherente a la propia naturaleza de la func¡ón admin¡strativa.

la

su

I'Ibid. ?ára. 87-88.
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.! Clasiticación de ¡os reglamentos

> Por sus efectos

Aún cuando por defn¡ción reglamento es: "Una manifestación unilateral de la voluntad

adm¡nistrativa que produc€ efectos jurídicos"l8, cabe distingu¡r entre ellos varios tipos;

siguiendo la doctr¡na alemana y a pesar de cierto desuso como clasificación se puede

d¡stinguir en cuanto a sus efectos los siguientes tipos de reglamento:

1. Reglamentos jurídicos: Son los propiamente normativos. Se der¡van de Ias

aealizaciones de supremacía general que unen generalmente al ciudadano común

con la Administración.

2. Reglamentos administrativos: Son los reglamentos de organ¡zac¡ón, que se dan

dentro de las relac¡ones de supremacía espec¡al o de sujeción especial. Se

producen estas relaciones en el campo organizat¡vo ¡nterno de la Adm¡nistración; y

solo afecta a los sujetos a esta especial sujec¡ón. Por ejemplo, a los serv¡dores de la

Administración.

> Por su contenido

Según su contenido, puede estipularse que también existen dist¡ntos tipos de

reglamento:

'" H. Caldcrón, Hugo. Derecho administr¡tivo parte gcneral. píg 76.
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1 . Reglamentos de aplicac¡ón: Son los reglamentos d¡ctados para facilitar y asegu

aplicación de la Ley, regulando todos sus detalles. También son conocidos como

reglamentos de ejecución o ejecutivos y regtamentos subordinados. Este tipo de

reglamento presupone la existenc¡a de una Ley dictada por el Organismo

Legislativo, que determina sus efecfos y alcances y a la cual no puede contradecir,

de allí, que se sostenga que están subordinadas a la ley. Generalmente, se

establece este tipo de reglamento, por una disposición expresa de la Ley que lo

requ¡ere en alguna de sus disposic¡ones, normalmente en las disposiciones tinales

de una norma en donde se regula que la Administración emit¡rá las dispos¡c¡ones

rcglamentarias correspondientes. Esto encuentra apoyo en la disposición

constitucionat que as¡gna al Presidente de la Repúb¡¡ca la facultad de d¡ctarlos Son

reglamentos que dicta el Organ¡smo Ejecut¡vo en ejerc¡c¡o de atribuciones

constitucionales prop¡as con la f¡nalidad de posibilitar la apl¡cación y Gumplimiento

de las Leyes.

Reglamentos autónomos: Estos reglamenios son independ¡entes de cualquier Ley

Son dictados por el Organismo Ejecut¡vo, rcspecto de materias que son de su

competencia, sean porque la Constitución así lo determina o por estar implícitas en

elia. Estos reglamentos no dependen ni rcquieren de una Ley anterior, que

condicione su existencia, ya están comprendidos dentro de las facultades prop¡as

de la Administración pública. Son los que emiten por autorización expresa del

Organ¡smo Legislá¡vo. Se dan, entonces, cuando es el prop¡o Congreso el que

comparte su facultad leg¡slativa con otro organismo. Esto no significa que estos

reglamentos no tengan l¡m¡taciones, siempre, estarán sujetos a los lím¡tes generales
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de cualqu¡er reglamento, así, por ejemplo, no pueden contradec¡r disposicio

constitucionales ni legales.

3. Reglamentos de neces¡dad: Son ¡as dispos¡ciones reglamentarias que el Organismo

Ejecutivo dicta para hacer frente a situac¡ones de emergencia. Se emiten en casos

en los que, por graves alterac¡ones de la paz o del orden público o por desastres o

calamidades naturales, pel¡gra la existencia m¡sma del Estado o la de sus

habitantes o en todo 6aso su seguridad y salubridad. Son reglamentos que norman

situac¡ones ¡mprevistas que requieren de una pronta decisión por parte del jefe del

Ejecutivo. También están prev¡stos en la Consl¡tución, al señalar las funciones del

Presidente de la República.

4. Reglamentos delegados: Son los que emite el Organ¡smo Ejecutivo por autorización

o delegación expresa del Organismo Legislativo. Es decir, se dan cuando este

Organismo comparte con otro su lacultad leg¡slat¡va. En Guatemala, no se dan en la

actualidad.

'i. Diferencias entre ley y reglamenio

Señalar diferencias ente dos conceptos como la ley y un reglamento, es ¡mportante

pues, ambas son no¡mas que crean derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos

como para los integrantes de la propia Administrac¡ón. Ambas también son normas

reguladoras de situac¡ones generales y son obl¡gatorias, pero no son ¡guales. Hay entre

ellas grandes diferencias, sintet¡zando la cueslión se vislumbra que se pueden
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distinguir atend¡endo a su jerarquía, or¡gen, existenc¡a, v¡gencia, contenido,

de voiuntad y alcance.

expresr

1. D¡ferencia en cuanto a su .ierarquía: Ent¡e la ley y el reglamento hay una d¡ferencia

de grado. La Ley es superior y el Reglamenlo ocupa un grado inferior, de allí que no

puedan contraven¡r lo dispuesto por una Ley.

2. Diferencia en cuanto su origen: La Ley es producto ¡nherente dei quehacer del

Organ¡smo Legislat¡vo y el Reglamenio el Eiecut¡vo, aunque lo pueden emitir otros

entes de la Adm¡n¡stración públ¡ca.

3. Diferencia en cuanto a su existencia: La Ley existe y tiene plena v¡génc¡a s¡n

necesidad de Reglamento, mientras que éste, salvo excepc¡ones expresas,

requieren de la ex¡stencia prev¡a de la Ley.

4. D¡ferencia en cuanto a su vigencia: La Ley es obl¡gatoria m¡entras no se abrogue;

reglamento, específlcamente el de ejecución, no puede exist¡r al desaparecer

Ley.

5. Diferenc¡a en cuanto a su contenido: La Ley tiene una maieria reservada que sólo

ella puede regu¡ar y el Reglamento, no puede ir más allá de lo que Ia Ley establece.

6. Diferencia en cuanto a expresión de voluntad: La Ley es cons¡dérada la expresión

de la voluntad naciona!, es elaborada por los representantes del pueblo, electos

el

la
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precisamente con esa func¡ón, mientras que los reglamentos son la man

escrita de la voluntad de la Administración.

Diferenc;a en cuanto a su alcance: Debe apunlarse aquí, que el campo de acción

del legislador es libre e inmndicionado, sujeto únicamente a Ia Constitución,

mlentras que el ejercic¡o de la potestad reglamentaria que resulta en la existenc¡a

de los reglamentos es todo lo contrario, está lim¡tado y encuadrado por la ley.

.:. Normas ind¡v¡dualizadas

Son aquéllas que se c¡ncretizan en una o más personas, pero identificadas con

seguridad, es decir aquellos sujetos a qu¡enes están específicamente dir¡gidas. Y

constituyen a favor de los ¡ndividuos deteminadas obl¡gaciones y derechos, como por

ejemplo: contratos, tesiamentos y sentencias en donde especifican lo que debe

realizarse. Las características princ¡pales de las normas constitucionales, ordinarias y

reglamentarias es que son obl¡gatorias, es decir que s¡ no son cumplidas ¡ncurren en

responsab¡l¡dad Iegal por un acto o por la om¡s¡ón de un acto. Son generales, de

cumplim¡ento para loda la población. Abstractas y relativamente permanentes, porque

se conservan indef nidamente.

Las normas ¡nd¡v¡dualizadas son caracter¡zadas por su obligator¡edad y part¡cularidad,

ya que van especifcamente hac¡a una persona, su concrec¡ón y su transitor¡edad

relativa.



Lopez Aguilar al def¡nir una norma ¡ndividualizada, expresa: "Son de apl¡cac¡ónX5'"",,.. c)

particular. Se objetiv¡zan en una o más personas, pero claramente identificadas, sobre

las cuales constituyen c¡rrelaciones de derechos y obligac¡ones. Es una característica

común de las leyes constitucionales y ord¡narjas, es que son de aplicación general; por

el contrario, las noÍmas juríd¡cas ind¡vidual¡zadas son de aplicación particular, es decir,

se aplican a personas determ¡nadas, que hablando en térm¡nos procesales o

contractuales, diríamos las partes. Entre esta clase de normas podemos citar: los

contratos, los conven¡os de trabajo y las senlencias.'rs

En conclusión, todos los preceptos const¡tucionales, mmo los ordinarios y

reglamentarios son normas de carácter general; las ind¡vidual¡zadas, en cambio, se

ref¡eren a situaciones juridicas concretas; Las leyes ordlnar¡as, presentan un acto de

aplicación de preceptos constitucionales. De manera análoga, las reg¡amentarias están

cond¡cionadas por ¡as ordinarias, y las indiv¡dualizadas por normas de índo'e general.

Algunas veces, sin embargo, una norma individualizada puede encontrarse

condicionada por otra del mismo tipo, como ocurre, por ejemplo, cuando una sentenc¡a

se funda en un contrato.

'e Lópcz Agüla¡, S¿n¡iago. Introducc¡ón ¡l €studio del dercúo. p1ig 138.
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CAPíTULO III

3. Formación de la ley

3-l, Antecedentes

En el sistema positivista imperante en Guatemala, pata que sea válida una norma

jurídica, debe segu¡rse para su creación un proceso establec¡do por la Const¡tuc¡ón

Politica de la República de Guatema¡a. Se d¡spone que la ley deba ser decretada,

reformada y derogada por el Organ¡smo Legislativo; aunque debe considerarse que

también el Organismo Ejecutivo ¡nterv¡ene en los pasos f¡nales de su aprobación,

haciendo de ella una verdadera emanación del poder públ¡co del Estado.

La Corte de Constitucionalidad respecto de la formación de leyes, expone: "La

separación de poderes en su versión modema, que recoge nuestra Constitución,

expresa la neces¡dad de distribuir y controlar el ejercic¡o del poder público. Y la función

de control del Congreso de la República tiene una especial signif¡cación entre las

distintas funciones que desempeña, la pr¡mordial de ellas, la potestad legislat¡va; al

Congreso se le ha encomendado, además de su lunción legislativa trad¡c¡onal, la tarea

de controlar la activ¡dad gubernamental en sus diversas fases, lo que constituye una

func¡ón constituc¡onal relevante como garantía de funcionamiento adecuado del

rég¡men democrát¡co const¡tuc¡onal, act¡v¡dad parlamentaria de gran importancia.
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:,'., " o)Po¡ esta función de control parlamentar¡o, se tutela un interés básico que es

regulación del funcjonamienlo de las ¡nstituciones constitucionales, por medio de ella, el

Congreso ejerce una tutela sobre la actuación de los demás órganos constitucionales,

especialmente respecto del Poder Ejecut¡vo, a f¡n de que su conducta se ciña a los

parámetros fijados por el orden jurídico y las exigencias polít¡cas. Y además, el

Congreso cumple oira función de garantía democrática, al serv¡r de foro de publicidad

de la actuación de los poderes públicos, con el fin de que el pueblo, titular último de la

soberanía, puede conocer su actuación".4

La misma Corte continúa expon¡endo su criterio al respecio: 'Es potestad leg¡slativa

decretar, reformar y derogar leyes. Emit¡da la Ley por el órgano leg¡slador y

sancionador, promulgada y publ¡cada entra en vigor, en el t¡empo previsto o legal

s¡endo su tefo el de obl¡gado acatamiento. Por consigu¡ente, su eventual reforma

queda sujeta a similar procedim¡ento de em¡s¡ón. Es princ¡pio const¡tucional, en mater¡a

de emisión de leyes, el respeto a la jera¡quía normativa o material, que cada una de

ellas tiene respecto de otras, que no puede alterarse s¡n r¡esgo de caer en causa de

nulidad mediante el control de su Const¡tuc¡onalidad".2l

Otro criterio ju¡isprudencial de la Corte es: "Coffesponde al Congreso de la República

la potestad legislativa, con la atr¡buc¡ón de reformar y derogar leyes. Esa lacultad

legislativa se complementa con la func¡ón as¡gnada al Pres¡dente de ¡a República, Jefe

del Organismo Ejecutivo, de sancionar y promulgar las leyes. Para esas func¡ones, que

" Cotc de Constitucionalidad. Gaceta No. 21. Expedientes acuúulados 290 y 291. Sentencia ¿l€ F€cha:
tJ3 tllt7992.
'1' Corle de Cons¡irucionalidad Gacela No. 57. Expcdienrc 1{X8-99. Ser{encia dc Fecha: 02/08/2000.

42



¿l:,.[:#,"6
i3 s¡cn¡rm ¡ i3

dan al Ejecul¡vo c¡erto contro¡ polít¡co de la función leg¡slat¡va, no pueden entorpecer

Organismo Legislativo en el ejerc¡cio de sus potestades, porque en tal caso se

supeditaría la potestad legislat¡va del congreso a Ia voluntad, actividad o inactividad del

Ejecutivo, lo que sería frontalmente contrar¡o al princ¡pio de la independencia y no

subord¡nación de poderes, como se ha asentado el Tribunal Constituc¡onal de España:

la potestad leg¡slativa no puede permanecer inerme ante la real¡dad soc¡al y las

transformaciones que Ia m¡sma impone so pena de consagrar la congelación del

ordenamiento jurídico o la prohib¡c¡ón de modificarla"z

Estos tres criterios jur¡sprudencia¡es, son la base del estud¡o de todas las funciones del

Organismo Legislativo, que no solo se concreta a ¡a creación y reforma de las leyes, la

cual es su p¡incipal función, si no que, se le as¡gnan otras funciones que lo conv¡erten

en un Organismo de cont¡ol adm¡n¡strat¡vo y representativo del pueblo.

Las leyes que por la materia que regulan son de conten¡do adm¡nistrativo, forman parte

del ordenamiento jurídico del país y por tanto, también les es aplicable todo lo

establec¡do al respecto de la creación de normas juridicas. Existen muliitud de leyes

con este t¡po de contenido, reglamentario, que regulan las más diversas materias

administ¡ativas, el Organ¡smo Legislat¡vo uti!iza sus facultades para regulaÍ diferentes

aspectos de la Admin¡stración Públ¡ca, dando lugar a la existencia de distintos t¡pos de

leyes. Así, ex¡sten:

?'? Corre de Constitucionalidad Gaceta No. m. Erpcdi€nt€ 361-90. Sent cia d€ F€cha: 26106/2000.
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1. Leyes orgánicas: Que t¡enen como contenido estructurar los d¡ferentes órganos

la Administración pública.

2. Leyes reg¡amentar¡as: Que se emiten para regular aspectos específ¡cos del actuar

administrativos y de los derechos y obligaciones, tanto de la administración como de

los admin¡strados.

3.2- Procedim¡ento legislativo en la creación de las leyes

3.2.1. Antecedentes

El procedimiento para la elaborac¡ón de las leyes en Guatemala, está estipulado en los

Artículos 174 al 180 de la Const¡tución Políi¡ca de la República de Guatemala, y en los

Artículos 109 a 133 del Decreto 63-94 Ley Orgán¡ca del Organ¡smo Leg¡slativo.

Para conocer el procedimiento de creac¡ón de una ley en Guatemala, es necesario

establecer que según elArtículo 157 de la Constituc¡ón Polít¡ca: "La potestad legislativa

corresponde al Congreso de la República, compueslo por d¡putados electos

d¡rectamente por el pueblo en sufrag¡o universal y secreto, por el sistema de distritos

electos y listado nac¡onal, para un período de olatro años, pudiendo ser reelectos"; de

esta regulación ent¡endo que a cada Oagan¡smo del Estado le coffesponde una función

específica, y que en el caso del Organ¡smo Legislativo, a trayés de Ios diputados, le

corresponde la facultad de crear leyes, reformar las leyes, o deroga¡las en forma total o

parc¡al, pero no sólo esta facultad tiene, ya que el propio texto Const¡tuc¡onal le da
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otras facultades establec¡das en los Artículos '165 y 171; pero es esta facultad

especial, la característica y esenc¡a misma del propio Organismo Leg¡slativo.

La Corte de Const¡tucionalidad, al respecto establece: "Sobre esta declarac¡ón del texto

constitucional se basa en el régimen democrát¡co y representativo vigente del que

emanan dos consecuencias: a) el reconocimiento de que el Cong¡eso de la República

es el depositario de la potestad leg¡slativa en ejerc¡cio ordinario; y b) la jerarquía

especial de las leyes emitidas por el mismo, como expresión de la voluntad soberana

del pueblo a través de sus representantes, sometidas a la supremacía de la

Constitución. La superlegal¡dad constiluc¡onal tiene su origen en la fuente especialísima

de donde proviene, el Poder Constituyente, lo que le da e¡ carácter de superior¡dad

sobre todas las demás normas, inspirándose en los siguientes princjp¡os po¡ítico-

constituciona¡es: la soberanía popular como base de la organización politica, la

primacía de la persona humana sobre ¡as ¡nst¡tuc¡ones del Estado y el rég¡men de

legal¡dad solamente justificado por su leg¡timidad. Como esta Corte ha sostenido, la

preeminencia de la Constituc¡ón se plasma, entre otras, en dos caÍacterísticas

pr¡vilegiadas, a saber: a) es la norma fundamental del ordenamiento jurídico en la que

deben basarse las disposic¡ones que lo integran; b) t¡ene jerarquía de ley suprema. Por

eso, la func¡ón legislativa as¡gnada al Congreso debe ejercerse bajo el marco de la

Const¡tución, y está prevalece sobre cualqu¡er otra ley, de manera que aquéllas que la

contraríen devienen inefi caces".a

:3 Co¡te de Consti¡rcionalidad Gaceta No,20. f,xpediente 3óil-90- Sentencia de f€'.,lñ:26/06/1991
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Esto no quiere dec¡r, que solo el Congreso de la República tiene la faoltad de

iniciativa de ley, pues la prop¡a Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala en

el Artículo 174, establece: "Para la formación de las leyes t¡enen ¡n¡c¡ativa los diputados

al Congreso, El organismo Ejecutivo (a través del presidente de la república de

Guatemala), la Corte Suprema de Justic¡a, La Universidad de San Carlos de

Guatemala, y el Tribunal Supremo Electoral", pero la creación, reforma y derogación de

las leyes, la potestad legislat¡va en sí, solo le mrresponde al Congreso de la República,

el cual está ¡ntegrado por diputados electos democrát¡camente y en forma directa.

3.3. Procedimiento de la presentación de in¡ciativas de ley

La iniciativa de Ley se presenta como proyecto de ley, por cualqu¡era de los que t¡enen

este derecho y que la Constituc¡ón les Jaculta en el Artífl¡o 174, anteriormente

relacionado

La forma de presentar dicha in¡ciat¡va, está regulada en los Artículos 109, 110 y 111 de

la Ley Orgánica del Organ¡smo Legislat¡vo, los cuales regulan: "Toda ¡niciativa cuyo

propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en

forma de Decreto, s€parándose la parte considerativa de la d¡sposit¡va... Uno o más

Diputados al Congreso de la República, en ejerc¡cio de su derecho de iniciativa, puede

presentar Proyectos de Ley... Las iniciativas de ley que presenten a consideración del

Congreso, los Organismos Ejecutivo y Jud¡cial, así como las demás instituciones que

conforme a la ley tiene ese derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso
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anteriores Artículos analizo lo siguiente:

1. Se debe de redactar en forma de Decreto, separándose la parte cons¡derat¡va de la

dispositiva con exposición de motivos y estud¡os técn¡cos y documentos que

just¡f¡quen la iniciativa. Toda iniciativa se hará por escrito en ho.ias que deben de ¡r

numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y en forma dig¡tal.

2. El p¡oyecto se presenta a la Direcc¡ón Legislativa, donde es ¡dent¡ficada con e¡

número que en su orden le conesponda. Conoce la Junta Direct¡va, quien lo hace

de conocimiento del pleno del Congreso de la Repúbl¡ca, se pueden dar dos

situaciones:

. Que el interponente sea uno o var¡os diputados: En esle caso procede según el

Artículo 110, de la Ley Orgán¡ca del Organismo Leg¡slativo, el cual estipula:

"Luego de la lectura en el pleno del Congreso, el d¡putado o d¡putados

interponentes podrán solic¡tar, el uso de la palabra para referirse a los motivos

de su propuesta y se remite a la comisión de trabajo conespondiente". De esta

norma puedo ¡nterpretar, que la inic¡at¡va s¡ bien conesponde a los diputados en

forma s¡ngular, lo que s¡gn¡f¡ca que uno sólo de ellos posee derecho de inic¡at¡va

de ley ante el Congreso, no ¡mplica que el mismo quede l¡m¡tado a su

planteamiento individualizado, pues las formas partamentar¡as reconocen la

formación de grupos, bloques, copatrocinios o comisiones congresiles que le

pueden dar mayor fuerza y consistencia a las iniciativas.
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. Que el interponente sea alguna de las inst¡tuc¡ones que tiene ¡niciat¡va de

En este caso el pleno del Congreso,

111, el cual en su parte conducente

Pleno del Congreso pasarán a la

necesidad de más trámite".

debe real¡zar lo preceptuado en el Artículo

regula qué: "Después de su lectura en el

com¡sión de trabajo correspondiente sin

En el caso de mi tema de investigac¡ón, @nsidero que algún diputado o incluso la

propia Univers¡dad de San Carlos de Guatemala, debe proponer la ¡nic¡at¡va de Ley de

la Regulación de la Construcc¡ón de Túmulos, pues es un tema que afecta a muchas

personas en todo el territorio nacional.

3.4. Remis¡ón a la comisión de trabajo

Las comis¡ones de trabajo, son órganos técn¡cos de estudio y conocimiento de los

d¡versos asuntos que les comentan a consideración el Pleno del Congreso de la

República. Se encuentra regulado en los Articulos 110 2do páffaÍo,39, 40, 41 y 112 de

la Ley Orgánica del Organismo Leg¡slativo.

En el caso de las in¡c¡at¡vas de Ley, el pr¡ndpal objeto de las mmisiones de trabajo es,

presentar un dictamen que tiene como objeto ilustrar al pleno con sus conocimientos y

los estudios que hayan hecho del asunto, y en caso de que al momento de estudiar un

proyecto de Decreto, determinen que haya necesidad de proponer una reforma o

enmienda a su contenido, establecerla, siempre y cuando concedan aud¡encia al

ponente para discut¡r dichas enm¡endas.
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45 días hábiles, contados a parti¡ de Ia fecha en que reciban los expedientes de que se

trate, salvo, que justifiquen la próffoga de dicho plazo med¡ante ¡nforme que deberá

presentarse al Pleno del Congreso y sea apÍobado por éste.

Todos los d¡ctámenes deben de ir f¡¡mados por ¡os miembros de la comisión, y deben

de ser ap¡obados por la mayoría absoluta de los m¡embros de la comisión.

Si en el caso de que una comisión emita un dictamen desfavorable a una in¡ciat:va de

Ley, y este dictamen es aprobado por el Pleno del Congreso, Ia iniciativa a que se

ref¡era será desechada y los antecedentes se mandarán a arch¡var. Si el pleno del

Congreso determina que el d¡ctamen negativo de la comisión, no es adecuado y por

ende no la aprueba, deberá ser devuelto a la m¡sma comis¡ón de trabajo o ¡emitida a

otra. El dictamen de ¡a Comis¡ón, sólo podrá obviare med¡ante el voto favorable de las

dos terceras partes del número total de d¡putados que integran el Congreso.

En el caso de esta noma que propongo en este trabajo de tes¡s, la Comisión que

debería de estud¡arla sería la de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, pues

las carreteras y su movilidad, así como las obras publicas, túmulos, están muy

relacionadas con esta comisión
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Regulado en los Artículos 112 y '114 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo

Decreto 63-94, los cuales establecen: "... Finalizado el trám¡te en la Comis¡ón, los

proyectos se entregarán a la Direcc;ón Legislativa, en soporte papel y formato digital,

para su registro y d¡fus¡ón, inmed¡atamente de recibido en la Dirección Legislativa el

dictamen y proyecto de ley, se difund¡rán los m¡smos a los diputados a través de los

medios electrón¡cos existentes, de modo que lodos cuenfen mn dichos ¡nstrumentos,

incluyendo las enmiendas que la comisión proponga.

Si por causas ajenas fuere imposible la d¡fus¡ón electrón¡ca, con dos días de

anticipac¡ón a darse el primer debate del proyecto de ley, deberán entregarse copias

del m¡smo y del d¡ctamen de ¡a Comisión a todos los diputados, incluyendo las

enmiendas propuestas'

Cuando se habla de soporte electrónico, se ref¡ere a todo s¡slema de comun¡cación que

tiene como base un sislema de computo e ¡ntemet, un buen ejemplo sería el de la

pág¡na del Congreso de la Repúb¡ica www.congreso.gob.g! donde los diputados y !a

población en general puede estudiar los dictámenes de las mm¡siones respecto a

todas las iniciativas de Ley ahí presentadas.
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3.5. D¡scusión

El proyecto de ley se pondrá a d¡scusión conjuntamente con el dictamen emitido por la

comisión de que se trate, y durante la discusión en primero, segundo y tercer debate,

se omitirá dar lectura al proyecto de iey, dando lectura ún¡camente al dictamen durante

el primer debate.

El debate sobre el proyecto de ley y dictamen, se efectuará en tres ses¡ones diferentes

celebradas en dist¡ntos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suf¡cientemente

discutido en su tercer debate. Se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare

el proyecto de urgencja nacional, y por lo lanto la discusión y votación se real¡zara en

una sola sesión.

En los debates también existe un orden lógico jurídico, para determinar que se discutirá

en cada uno, en ¡os dos pr¡meros debates de un proyecto de ley, éste será discutido en

lérm¡nos generales, deliberándose sob¡e la constituc¡onalidad, ¡mportancia y

oportunidad del proyecto. Al f¡nalizar, cualquiera de estos dos debates, cualquier

diputado podrá p¡oponer al Pleno del Congreso el voto en contra del proyecto de ley a

discusión por ser inconstitucional, por el voto en contra el proyecto de ley será

desechado

En el tercer debate el Pleno del Congreso, votará si se sigue d¡scul¡endo por Afículos o

si por et contrario, se desecha el proyecto de Ley. Cuando hay voiación por Artículos
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parciales.

En es:e tércer debaie el pleno del Congreso podrá retomar el dictamen a la Comisión

que lo emitió, para que haga un nuevo estud¡o y emita un nuevo dictamen, pero sólo

sucederá s¡ concurren algunos de los sigu¡entes supuestos:

a) Un d¡ctamen o pÍoyecto se cons¡dera defectuoso o incompleto.

b) Se conside¡a conveniente que se recabe la op¡nión de otra u otras comisiones.

c) En la discus¡ón por Artículos, el pleno haya aprobado enm¡endas de fondo, de hasta

un 30% con relación al número totalde Artículos del proyecto orig¡nal.

3.7. Aprobac¡ón del proyecto de ley

Se tendrá por suf¡cientemente d¡scut¡do cada Artículo aJando ya no hub¡ere Diputados,

que con derecho de hacerio p¡dan la palabra para referirse a él y se pasará a votar

seguidamente.

La Constitución PolÍtica de la república de Guatemala, en el Artículo 159 regula lo

concerniente al número de diputados que se neces¡tan para aprobar una ley o una

resoluc¡ón, establec¡endo lo siguiente: "las resoluciones del Congreso de la República,

deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que la
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¡ntegran, salvo los casos que la ley exija un número especial". De ¡o que

que una mayoría absoluta representa la mitad de diputados, en la

representa 80 diputados.

Existe otro t¡po de votación denominado mayoría cal¡f¡cada, que representa dos

terceras partes del total de d¡putados en este caso '105 diputados. Este tipo de votac¡ón

se encuentra regulado en el Artículo 172, el ou,al eslablece: "AprobaÍ antes de su

ratificac¡ón, con el voto de las dos terceras partes del total de d¡putados que integran el

Congreso, los tratados, conven¡os o cualquier aneglo ¡ntemacional, cuando:

a) Se refieran al paso de ejércitos extranjeros por el territor¡o nacional o al

establecim¡ento temporal de bases m¡litares extlanjeras; y,

b) Afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un Estado de

Guerra".

La Corte de Constitucional¡dad al respecto de estos tipos de votac¡ón, hace la siguiente

referencia: 'Este tipo de votac¡ón leg¡slat¡va c¿liflcada t¡ene espec¡al importancia en

nuestro ordenamiento constitucional, el c¡ral fo¡mula las normativas que contienen el

princ¡pio de rig¡dez de la Const¡tuc¡ón, esencial para apoyar el princ¡pio de supremacia,

así como f¡ja condicionamientos estructurales para la reforma de leyes llamadas

constitucionales y la adopción de determinados actos que están protegidos por las

exigenc¡as de una mayoría excepcional. Eslas cuesiiones establecen medios

se de

actua
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normat¡vos para que el Congreso solamente real¡ce, a través del poder o

legislat¡va, las atr¡buc¡ones que expresamente consagra la Constilución".24

Los diputados pueden hacer objeciones y observaciones a la redacc¡ón, solo pueden

tratar asuntos de forma, pero no será precedente presentar enmiendas que modifiquen

el sentido de lo aprobado.

Una vez aprobado el proyecto de ley por Artículos, se Ieerá en la m¡sma ses¡ón o a más

tardar durante las tres próximas ses¡ones. Agoiada la discus¡ón, se entrará a votar

sobre la redacción flna¡ y en esta forma quedará aprobado el texto.

Se numerará el Decreto, el cual llevará una numerac¡ón correlat¡va, seguida de un

guión y los números del año en que hayan s¡do aprobados. La numeración conelat¡va

es anual y se inicia con el número uno.

Antes de enviar el Decreto aprobado al Organismo Ejecutivo para su sancrón y

pub¡icación, la Pres¡denc¡a del Congreso entregará cop¡a a lodos los diputados y si no

recibiere observac¡ón, dentro de los cinco días siguientes, se entenderá que no hay

objeción y lo enviará al Ejecut¡vo.

'o Corte de C¡nstitücionalidad G¡cet¡ No. 6. Eqedicnfe 258-$?. Sentenciá de fecha: OUlLl]9a1.
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La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 177, regula que:

"Aprobado un proyecto de ley, la Junta D¡red¡va del Congreso de la República, en un

plazo no mayor de diez días, lo env¡ará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y

publicación"

La sanción es la aceptación por parte del Organismo Ejecutivo de la ley que se acaba

de aprobar, pero el Organ¡smo Eiecutivo también tiene su derecho de no aceptarlo, a lo

cual se le denomina veto.

El derecho de veto es el rechazo por parte del Organ¡smo Ejecutivo, de la ley que el

Congreso ap¡obó, este derecho de veto se encuenlra regulado en la Constitución

Polít¡ca de la República de Guatemala en el Artículo l78, el cual regula lo sigu¡ente:

"Dentro de los quince días de rec¡b¡do el Decreto y previo acuerdo tomado en Consejo

de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Cong¡eso con las

observac¡ones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no

podrán ser vetadas parc¡almente..,"

El ejerc¡c¡o del derecho de veto, produce el electo procesal de enervar la sanción de

una ley, y se enmarca dentro del trámite de su formac¡ón que, en su fase de sanción, le

confiere al presidente de la repúbl¡ca ¡a facultad de vetar el proyecto, ún¡c€mente con

las observac¡ones que considere pertinentes correspondiendo posteriormente al

Congreso, no solamente reconsiderar el proyecto de ley ratificándolo o no, caso en el
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cual el Ejecut¡vo debe necesariamente sanc¡onar y promulgar el Decreto dentro de

ocho días siguientes de rec¡bido, de no hacerlo así, ¡o hace en su defecto el Congreso

Para que surta efectos de ley.

Hago referencia a este Artículo, po.que de conform¡dad con el mismo, una ley no

puede ser vetada parcialmente por una lóg¡ca juríd¡ca simple, s¡ se camb¡a un solo

Artículo se cambia el espíritu completo de la norma, por ejemplo, en el caso de mi

trabajo de tes¡s, s¡ se intenta reformar el Artículo que regula el tamaño de los túmulos

dejándolo d¡screcional, todo el esp[r¡tu de la norma se perdería y no tendría ningún

sent¡do la propia ley.

De lo anteriormenle expuesto, se presume que debe de existir un procedimienlo

legislativo, en el caso de que un Decrelo sea vetado, y el cual está regulado en los

Artículos 129 al 133 y el cual queda s¡femat¡zado de la siguiente forma, dándole un

orden lógico para que sea mejor su comprensión:

1. Al recibir el Congreso un Decreto vetado po.el Presidente de la República, ¡a Junta

di¡ectiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la s¡guiente ses¡ón.

2. El Congreso, en un plazo no mayor de 30 días podrá considerarlo o rechazarlo, sino

fuere aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos

terceras partes del total de sus miembros (mayoría califlcada), el Organismo

Ejecutivo deberá obl¡gadamente sancionar y promulga¡ el Decreto dentro de los

ocho días siguientes de haberlo recibido.
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3. En los casos en que el Organismo Ejecut¡vo no sancione y promulgue, en los plazos

establec¡dos en la Const¡tución Po¡ítica de la República, la Junta D¡rectiva del

Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días para

que surta efecto como ley de la República, al respecto de esta publ¡cación se

pondrá a discusión en el Pleno del Congreso votando en una sola lectura.

Estos pasos son en caso de que el Congreso no esté de acuerdo con el veto por parte

del Organismo Ejecutivo, sin embargo, s¡ en el Pleno del Congreso se acuerda que se

reconsidere el Decreto vetado, se dará lectura al dictamen de la comisión original, a los

antecedentes pertinentes al Decreto aprobado por el Congreso, al veto, y a la nueva

opinión y dictamen que deberá emitir la com¡sión de trabajo correspondienie, salvo que

se acuerde const¡tuir una mmisión espec¡al.

Una vez terminada la lectura, se pondrá a disos¡ón el asunto del Decreto en una sola

lectura y agotada la discus¡ón se pasará a votar sobre la rat¡ficación o no del Decreto

orig¡nal. Las proposiciones relativas a enmendar el Decreto original se tram¡tarán como

s¡ fueren p¡oposiciones, para emitir un nuevo Decreto. Para que sea válida la votación

relativa a la ratif¡cación del Decreto, será necesario recibir el voto af¡rmaiivo de las dos

terceras partes de! total de diputados.

Esto también se encuentra régulado en la Const¡tución Política de la República de

Guatemala, en el Articulo 179, el cual establece lo s¡guiente: 'devuelto el Decreto al

Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente
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O-isesión, y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá recons¡derarl

rechazarlo. S¡ no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el

veto por las dos lerceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá

obl¡gadamente sancionar y promulgar el Decreto dentro de los ocho días siguientes de

haberlo recibido. Si el Ejecut¡vo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará

su publ¡cación en un plazo que excederá de tres días, para que surta efecto como Ley

de la república"

La ley también prevé otro supuesio y es: ¿Qué pasa si el Organ¡smo Ejecutivo no se

pronuncia al respecto del Decreto?, esto para empezar sería un silencio administrat¡vo

positivo, porque el órgano adm¡nistrativo no realiza una act¡vidad que le corresponde

hacer, en este caso promulgarlo y publ¡carlo, y posit¡vo porque s¡gnifica que el

Presidente no ejerc¡ó su derecho de Veto y por lo tanto, está de acuerdo con el Decreto

aprobado por el Cong¡eso de la República, la Ley Orgán¡ca del Organ¡smo Leg¡slativo,

regula al respecto en el Artículo 133 lo siguiente: "En los casos en que el ejecutivo no

sancione y promulgue un Decreto, ni to vete transcurr¡dos los plazos que señala la

Constitución Política, el Congreso ordena¡á su publicac¡ón en un plazo que no exceda

de tres días para que surta efectos de ley.

3.9. Promulgac¡ón

La promulgación, es la orden que el pres¡dente da para que se pub¡¡que en el Diario

Oficia¡, en este caso el Diario de Centroamérica.
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3-10. Vacatio leg¡s

Es el período de t¡empo en el que la ley debe de entrar en vigencia, en la Constitución

Política en el Artículo 180, se regula: "la Ley empieza a regir en todo el territorio

nac¡onal ocho días después de su publicación ¡ntegra en el D¡ario Oflc¡al, a menos que

la m:sma Ley amplíe o 
''estr¡nja 

dicho plazo o su ámbito tenitorial de aplicación". Estos

d¡as serán contados de con¡do en v¡rtud de Io establecido en elArtículo 6 de la Ley del

Organismo Jud¡cia¡, Decreto 2-89 del Congreso de la Repúbl¡ca, el cual establece: 'En

el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días".

3.'l 1. V¡gencia

Cuando la ley emp¡eza a regir en todo el teffitor¡o nac¡onal, y por lo lanto pasa a formar

parte del ordenamiento juríd¡co del pais, y según el tipo de norma será de carácter

general para toda la población.
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CAPíTULo rv

4. Aspectos importantes de la regulac¡ón en la construcción de túmulos

4-l - Antecedentes

En el capítulo anterio., se estableció cuál era el procedimiento legislativo para ¡a

creación de una ley en Guatemala, y m¡ trabajo de ¡nvestigación consiste en determ¡nar

que es necesaria la regularización en la construcc¡ón de túmulos, porque es palpable el

aumento en la construcción de túmulos en las caneteras, y en la calles de cada

municipio de este hermoso país y afectan al ciudadano común que viajan en su

automóvil, servicio de transporte públ¡co y moto, pero lo que más me llama la atención

de estos túmulos son su enome variedad, tanto en forma como en tamaño.

Esto se ha vuelto lan común, que es muy fácil enmntrar artículos de prensa que resalta

el abuso en la ut:l¡zación de túmulos, un artículo de prensa en especial resalta esto:

"Recorrer un tramo de once k¡lómetros, de la ruta lnteramericana, en Totonicapán,

toma unos 45 minutos, debido a que hay veint¡séis túmulos, por lo que los

automovilistas deben conducir con precaución. En el trecho entre el cruce de Cuatro

Caminos, kilómetro 187 y la aldea Rancho de Teja, kilómetro 198, San Franc¡sco el

Alto, limítrofe con Huehuetenango, los obstáculos fueron construidos por pobladores de

las comunidades vec¡nas. M¡guel Chanchavac, de la aldea Ch¡nenox, San Francisco El

Alto, contó que instalaron los obstáculos por que los p¡lotos conían demas¡ado. La

solución era construir una pasarela o poner túmulos; la segunda fue aprobada, por ser
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ráp¡da y de poca invers¡ón, comentó. Entre Cuatro Caminos y la cumbre de Alaska

túmulos fue¡on cambiados por pasarela, tras negociac¡ones con los vecinos, según

Hector Tzoc, alcalde Auxiliar del lugar.

Actualmente con la construcción de nueve túmulos en la caffetera de la aldea Chicol,

Santa Bárbara, Huehuetenango, suma ciento tre¡nta y cuatro los que obstaculizan la

ruta interamericana en el trayecto de ese departamento y parte de Totonicapán.

Itiel Ordoñez, presidente de la Asociación de transport¡stas Extraurbanos de

Huehuetenango, düo que a finales de marzo rec¡én pasado entregaron un ofcio al

Gobernador, Rudy Cardona, en el que solicitan su intervenc¡ón para evitar la

construcción de más montículos y el retirc de los ya existentes. Transportistas

recordaron que el Pres¡dente Álvaro Colom, duranle el programa Gobernando con la

Gente, en abril del año dos mil ocho, se comprometió a ret¡rar los túmulos.

La población de muchos mun¡cipios donde se han colocado túmulos explican su

conducta y aseguran que han constru¡do túmulos porque muchos conductores abusan

de la velocidad y ocasionan acc¡dentes con saldos fatales cuyas víctimas son, en

espec¡al niños. Son conscientes que no p¡dieron autorización, pero las autoridades no

dicen nada porque los comun¡tarios son muy radicales y no aceptan razones de ningún

tipo".s

'?5 Monte.¡oso Coz. Rarú Alfredo. T\úmülos et c¡rÉtera i¡teramericane R{g. 43. Pr€ús.:i Libre (c a¡emála). Año
60. \o 22l08llune<, lSdeabnlde20ll) 
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Carretera al Pacífico, específicamente la carretera que conduce del munic¡pio de

Siqu¡nalá, departamento de Escu¡ntla, para el municipio de la Democracia del m¡smo

departamento; en un trayecto de dos k¡lómetros hay doce túmulos, lo que demuestra no

sólo el abuso en su construcción, si no que tal abuso, hace que el sent¡do de los

túmulos pierda su razón de ser.

El túmulo, según el diccionario se define como: "La acumulación de tierra, que

realizaban los pueblos antiguos, sobre ias tumbas de sus antepasados, formando

pequeños altares". Esta def¡n¡ción nada tiene que ver con la mater¡a que en este

trabajo se anal¡za.

El Reglamento de Tránsito en el Artículo dos, numeral 43, establece una defin¡c¡ón

legal: "Dispositivo para la reducc¡ón de la velocidad, dispuesto transversal u

oblicuamente al sentido de circulación y con una altura super¡or a 5 centímetros y un

ancho infedor a 1 metro".

Y es que un túmulo es una construcción, que debe ser supervisada por un lngeniero

Civil, y no por una cuadrilla de trabajadores de cualquier munic¡palidad, guiados en el

mejor de los casos por un policía de tráns¡to de la local¡dad, cuando es la munjcipalidad

la que lo construye, pero en ciertas ocasiones, es la prop¡a población la que realiza el

túmulo, ahí ni siquiera hay un supervisor y por lo tanto las medidas legales no son

observadas
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Un túmulo, se debe constru¡r pensando en su ut¡lidad y sólo como un último recurso,

cuando no existe otra soluc¡ón v¡able, esto no ¡mplica que, cuando se deban de

construir, no se sigan un mín¡mo de reglas generales, las cuales están establecidas en

convenios y tratados internacionales, princ¡palmente de la SIECA y las cuales paso a

mencionar:

El túmulo es un regulador de veloc¡dad, para proteger al peatón.

1. El túmulo debe ser construido a lo largo de la carretera, esto incluye tanto la

propia vía asfaltada, como la vía peatonal a la or¡lla de la misma

2. El túmulo debe ser construido del mismo material del que está construida la

carretera.

3. El túmulo solo debe ser constru¡do en caneteras de dos vías.

4. El túmulo solo debe ser construido mmo último recurso, se deben de buscar

métodos donde no se interrumpa la circulación vehicular

Estas reglas son claras, el túmulo busca la prolección del peatón, pero no

detrimento de la ¡ntenupción del tránsito en las carreteras, el túmulo debe

en

ser
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construjdo del mismo mate¡¡al que la canetera, si ésta es de asfalto, de

ser el túmulo, este ejemplo se ve en las calles de las dist¡ntos mun¡cipios,

concreto y el túmulo es de asfalto, o al ¡evés, !a calle es de asJalto y el

concfeto.

asfalto d

la calle es de

túmulo es de

El túmulo en las caneteras debe ser la última opción, esto se deduce de lo sigu¡ente, el

uso de las pasarelas debería de ser obligatorio, en Guatemala muchas escuelas se

encuentran a la orilla de las caneteras, y por lo tanto, colocar túmulos se ha vuelto

necesario por las altas velocidades en que circulan los vehídlos, poniendo en g¡ave

pe¡ig¡o a los n¡ños que asisten a estud¡ar, como a sus padres, y aunque algunas

mun¡cipalidades han construido pasarelas cerca de éstas, ni los niños, ni sus padres

las util¡zan porque están demasiado lejos de las mismas, y es más fác¡l atravesarse la

carretera, este t¡po de pensamiento ha llevado a que, aunque la responsab¡lidad en el

caso de un acc¡dente sea del conductor del vehículo, no siempre es así pues el peatón

pudo haberlo preven¡do al utilizar la pasarela.

Pero los túmulos en las escuelas desde mi punto de vista, no son del todo malos, y es

más en la ley que propongo hago una observación al respeclo porque si es necesario

esta construcción y para ser claro se necesitan dos túmulos, uno en cada esquina del

establecimiento, esto no va en @ntra de la norma de la zona escolar, ún¡camente la

desarrolla. El túmulo sólo es complemento, se deb€n de mlocar señales de tránsito, y

un paso de cebra de la entrada de la escuela hasta el olro lado de la carretera.
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4.3. Regulación de la construcción de túmulos en Guatemala

4.3.1. Acuerdo Centroamericano Sobre Circulación por carretera

Anteriormente, existía un Acuerdo Centroame¡¡cano sobre circulación por caretera el

cual fue ratificado porel Congreso el 10de.iun¡ode 1958, que consistía dentro de su

estructura de forma de: Nueve títulos, dos capitulos, 65 Articulos y tres anexos

Este documento fue analizado y rev¡sado técnicamente pol los expertos de los Grupos

de Trabajo Reg¡onal, nombrados para el efecto según lo dispuesto en la Resolución 03-

99 de la XXI reunión del Consejo Sector¡al de Ministros de Transporte de

Centroamérica, COMITRAN XXl, apoyando un programa de armonización y

modernizac¡ón de normas y técn¡cas aplicables a las carreteras y al transporte por

carretera dé la región.

Como consecuencia de ello, se estableció que s¡ dicho documento fue vál¡do durante

cierto tiempo, en la actualidad es inoperante. Sin embargo, su parte introductoria sigue

ten¡endo vigenc¡a, toda vez que ¡os países de la región deben mantenerse dentro del

marco de adhesión a los conven¡os ¡ntemac¡onales, particularmente en el tema de

circulación por canetera.

El transporte terestre por canetera ha vénido modem¡zándose a nivel mundial de una

manera constante y progresiva; Centroamérica, aunque con sus limitaciones, no ha

sido ajena a ese proceso. Los avances tecnológ¡ms que lepercuien direclamente en la
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fabricac¡ón de motores más potentes, para movilizar vehículos de carga de

capac¡dad y tamaño, obl¡gan a la modernizac¡ón de la infraestructura vial, permit¡endo

la circulación de una manera segura, cómoda y efic¡ente. La neces¡dad de contar con

leyes y regulaciones que permitan la modernización del sistema, es impostergable. Los

transportes, tanto de carga intemac¡onal, intemo, así como el de personas, han

aumentado en tamaño y por ende en neces¡dades.

La aplicación del Acuerdo de 1958, no se respeta, precisamente por cons¡derarse

obsoleto. El nuevo Acuerdo, aprobado el 4 de nov¡embre de 2000 por los expertos

representantes de los grupos de trabajo regional, que consta de nueve títulos, dos

capítulos, 52 Artículos y tres anexos, represenla la propuesta técnica de un documento

moderno, práctico y ajustado a la real¡dad centroamer¡cana, que regularé la circulac¡ón

por carreteras de la reg¡ón, con énfasis en lo relat¡vo a nuevos límites en el control de

pesos y dimensiones de los vehíotlos automotores.

4.3.2. Regulación nacional

.:. Constitución Política de la República de Guatemala

El Artículo 26, en el primer pánafo, establece: 'Toda persona t¡ene libertad de entrar,

permanecer, transitar y salir del tenitor¡o nac¡onal y cambiar de domicilio o res¡denc¡a,

sin más l¡m¡tac¡ones que las establec¡das en ley...'
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Los túmulos aunque de una manera directa no restr¡ngen este derecho, sí afectan

locomoción al volverla demasiado pausada y con grandes efectos económicos sobre

los conductores.

¡ lniciativas de Ley

Sé que debería de empezar con las leyes que actualmente se encuentran vigentes,

pero esta iniciativa de ley que aquí expongo, fue una pr¡mera idea al respecto de querer

regular ¡a construcción de túmulos, aunque en esta se p¡de defin¡tivamente eliminar

todos los túmulos ex¡stentes y prohíbe la construcción de nuevos, no ataca el problema

de fondo, la in¡ciativa es presentada por el Diputado Miguel Ángel Cabrera Gándara, de

la bancada Guatemala, en el año 2008, y en su exposición de motivos indica: "El

transporte terestre por cartetera se ha venido modemizándose de una manera

constante y progres¡va; Centroamérica aunque con sus lim¡tac¡ones, no ha sido ajena a

este proceso. Los avances tecnológ¡cos que repercuten directamente en la fabr¡cación

de motores más potentes, para movil¡zar vehículos de carga de mayor capac¡dad y

:amaño, obl¡gan a la modernización de la infraeslructura vial, perm¡t¡endo la circulac¡ón

de una manera segura, cómoda y ef¡ciente.

Por lo que la necesidad de contar con leyes y regulaciones que perm¡tan la

modernizac¡ón del s¡stema, es ¡mpostergable. Ya que el transporte de carga

¡nternacional e interno, así como el dé personas, ha aumentado en número y por ende

de necesidades.
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Sin embargo, cada día se incrementan las noticias que dan una voz de alarma

tema de prol¡feración de túmulos en las caneieras de Guatemala, las cuales en base a

los convenios rat¡ficados por el Estado de Guatemala, debieran encontrarse libres de

obstáculos. Sin embargo, se puede leer en noticias Ia ¡nformación de la construcción de

túmulos; por ejemplo la car¡etera que conduce al municip¡o de Camoja, la Democracia-

Nentón de la cabecera de Huehuetenango, que consta de 37.5 kilómetros, fue

interrumpida con la construcc¡ón de treinta y tres túmulos representado un promedio de

kilómetro punto tresc¡entos metros por construcción de túmulo; así mismo, en el

trayecto de la cabecera que conduce de Huehuetenango, conectando con la Villa de

Chiantia, la cual consta de cuatro kilómetros y medio, fueron instalados en el lugar

conocido como San Valentín, c¡nco túmulos. De igual forma, en Huehuetenango, La

L¡bertad y Colotenango en la ruta CA1 entre la frontera de la Mesilla y la Cabecera

departamental, se ed¡ficaron 28 túmulos.

Causando con ello, numerosos problemas a los automovil¡stas y transport¡stas en

General, tales como retrasos, mayor consumo de combust¡ble y pos¡bles daños a los

vehículos que por el lugar transitan, con lo cual la flu¡dez del tránsito vehicular en

dichos lugares se hace más oneroso, lo cual es contrar¡o al desarollo económico y

social de la Nación tal y como lo establece la Constitución Política de la República en

los Articulos 118 y 119. Pero sobre todo, ¡a instalac¡ón de dichos túmulos signif¡ca

obstáculos para una efic¡ente fluidez del tráns¡to, violentando tamb¡én con ello, el

acuerdo cent¡oame¡icano sobre circulac¡ón por carrete¡a aprobado e¡ cuatro de

nov;embre del año dos mil. Es importante hacer notar que los estados parte de las

convenciones, aun cuando se conservan el derecho de la ut¡lización de sus prop¡as

69



s*r*r"6
q;',;,0,i,; 

":3

L" :7carreteras, convienen en el uso de las mismas por la c¡rculación :nternacional en

condiciones que establece el acuerdo.

Lo anter¡or hace de suma importancia promover una ley que regule lo referente a la

obl¡gación de mantener las carreteras Pr¡ncipales, Rutas lnternacionales y de prjmer

orden, libre de estructuras que impidan transitarlas libremente."

Esta iniciativa fue a¡ch¡vada por el Congreso de la Repúbl¡ca, al no contar con el apoyo

necesario para su aprobac¡ón en la comisión respectiva, en parte porque no tiene un

orden lógico-juríd¡co y no resuelve el problema de fondo.

.:. Ley de Tráns¡to

La Ley de Tránsito es él Decreto 132-96, es la encargada de normar lo relacionado con

todas las actividades de regulac¡ón, control, ordenamiento y administracjón de la

circulación terestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores y

pasajeros, estacionamiento de vehículos, seña¡¡zación, semafor¡zación, uso de vías

públicas educación v¡al y actividades de policía, reiacionadas con el tránsito en las vías

públicas; y con respedo a esta ¡nvestigación en elArtículo 23 establece: ,.La vía pública

se utilizará única y exclus¡vamente para el tránsito y circulación de personas y

vehículos, cuyos derechos se ejercerán conforme a la disposición de esta ley y sus

reglamentos. Está terminantemente prohibido lo siguiente:
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\; "7a) Obstacul¡zar, cerar o limitar, trans¡tor¡a o permanentemente la

perjuicio de la circulac¡ón de personas y vehículos, salvo autorización

de la autoridad..."

vía públ¡ca,

prevra y expresa

Según la ley, el ejercic¡o de la autoridad de tránsito es el Ministerio de Gobemac¡ón, por

intermedio del Departamento de Tránsito de la D¡recc¡ón General de la Policía

Nacional, salvo cuando le es delegada esta responsabilidad a las municipalidades

med¡ante Acuerdo gubemat¡vo, emitido por el presidente de la repúbl¡ca en Consejo de

M¡nistros y la Mun¡cipalidad que lo sol¡c¡te tenga las condiciones necesar¡as y pueda

crear su propia policía municipal de tránsito.

.a. Reglamento de Tránsito

Es el acuerdo 499-97 que t¡ene por objeto normar lo relat¡vo a los vehículos terrestres,

sus requisitos de c¡rculación y mnducción, l¡cencias de conducir, regist¡os,

estac¡onam¡entos, ¡nfacc¡ones, seguros, sanc¡ones y mu¡tas desaroliando Io conten¡do

en la Ley de Tráns¡to. En el Artíorlo 2 establece definic¡ones legales de términos que

sirven para entender en una forma más extens;va la ley, en este trabajo nos interesan

las def¡nic¡ones de: peatón, conductor, patrulleros escolares, vía pública o via,

autopista, carreteras principales, caneleras secundarias, medio para la reducc¡ón de

velocidad, túmulo, paso peatonal o paso de cebra, pasarela, vehiculo, trasporte de

carga, transporte púb¡ico, trasporte colect¡vo, vía pública de doble vía, vía pública de

una vÍa. Estas delniciones serán dadas y explicadas en el capítulo donde se desarrolle

la ley.
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í^.'^.)En el Artículo 129 del Reglamento en su parte conducente, regula: 'Se

term¡nantemente la instalac¡ón de túmulos en todas las vías públicas del tenitorio

nacional. Sin embargo, con previa autorización de la autoridad mrrespondiente,

pueden instalar otros med¡os para la reducción de veloc¡dad. La autoridad

cor¡espondiente tendrá derecho de, sin previo aviso, elim¡nar cualquier túmulo en una

vía púbiica."

En e1 Artículo 130 del Reglamento regular "La autoridad mnespondiente puede

autorizar, tomando especialmente en cuenla la geometría de la vía o de la intersección

y el patrón de uso de las ediflcac¡ones circundantes, uno o varios de los s¡gu¡entes

medios para la reducción de ve¡ocidad, espec¡almenle en áreas res¡denciales".

a) Angostamiento fís:co o ps¡cológico de la vía.

b) Vibradoaes en cisas grabadas en el pavimento.

c) Cambios de textuÍa.

d) Elevaciones del pavimento al n¡vel de la aceta, con rampas de pendientes de entre

10 y 20olo y anchos en dirección al tráns¡to no menores de 3.00 metros.

e) Pasos peatonales segu¡dos, a d¡stancias no mayores de 60 metros entre sí
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ñp,', "r/Angostamiento en los puntos de conflicto como:

intersecciones y lugares similares.

Paradas de bus, pasos peatona

g) lnelusión de glorietas en intersecciones con prioridad de paso para el tráns¡to

c¡rcular.

h) Plantac¡ón de árboles de copa ancha- Espec¡almente en los puntos conflictivos.

¡) Calzada sinuosa, con camb¡os de dirección por lo menos a cada 40 metros, por

med¡o de macetones. bord¡llos, franias de estacionamiento. Á,¡boles, pilones, bardas

u otros e¡ementos similares.

j) Pasos de peatones en intersecc¡ones semafo¡izadas con func¡ón "todo rojo" para

permitir el cruce en diagonal de los peatones.

k) lnclusión de refugios para peatones.

l) Pintura de líneas logarítmicas perpendiculares al sent¡do de la circulación

m) Readecuación y reloGal¡zac¡ón del área de aparcamiento.

Sin embargo, queda prohibida la inclus¡ón de estos med¡os en autopistas, vías rápidas'

a¡terias pincipales y secundar¡as y carreteras principales, a excepción de los incisos b

yl.
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Fq\i; :7El Reglamento es muy claro, al establecer las foamas y medios de regular la vel

en las c€neteras del país, y como se deberían de acatar por parte de las autoridades

encargadas de hacer cumplir el m¡smo.

4.4. Proyécto de ley para regular la construcción de túmulos en las caneteras

de Guatemala

En este apartado, expongo lo que a mi cr¡teio debería ser regulado realmente sobre la

la construcción de túmulos en las carreteras de Guatemala, basándome en el proyecto

de ley que, como quedó expuesto, ya fue presentado y archivado en el Congreso de la

República; y el cual está en forma completa en el anexo uno del presente trabajo de

investigac¡ón de tes¡s.

Aunque la base ya existe, creo que debería de ser reformado y explicado

adecuadamente, dándole un orden lóg¡co-jurídico el cual paso a exponer a

continuación, desanollando en un primer lugar la parte considerativa de la norma y

luego la parte normativa de la misma.

4.4.1. Pafte cons¡derativa de la Ley Reguladora de la Construcc¡ón de Túmulos

en las Carreteras de Guatemala

En esta secc¡ón se tomó en cuenta la parte cons¡derativa del proyecto de ley, antes

relacionado, pero se le da una explicación más acorde tanto para Ia legislación del
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pais, como para e! presente trabajo de investigación de tes¡s, la cual se

continuación:

.! Considerando pr¡mero

"Que es deber fundamental del Estado garant¡zar la l¡bre locomoc¡ón de las personas

en el territorio nac¡onal, la seguridad de las personas, que incluye entre otros lo relativo

a Ia libre circulación de las personas y vehículos en la vía pública y que por su

importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce de utilidad pública, y por

lo tanto gozan de protecc¡ón del Estado".

Este primer considerando del proyecto de ley lo que explica es que, un derecho

fundamental de todo ser humano es la l¡bre locomoc¡ón de la personas pues la

Constitución Política de la República en el Artículo 26, la protege y establece que:

"Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, trans¡tar y salia del teritorio

nacional..." La Corte de Constitucionalidad al respecto ha establecido que: "El derecho

de locomoc¡ón es un derecho públ¡co subjetivo y más prop¡amente de libertad pública

que pertenece a todo habitante, que pueda ejercerlo en cualquier parte o lugar de uso

común de la República destinado al tránsito de la persona. En este caso, el interés

legítimo se concreta en el s¡mple hecho de transitar pof calles o vías de uso públ¡co, s¡n

qué sea necesario que tenga que probar inmed¡ac¡ón o vecindad respecto de la vía ni

hebitualidad del hab¡tante, en el uso de la m¡sma ya que basta el aspecto subjet¡vo del
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poder, cuando proceda, utjlizar los b¡enes del Estado destinados por su naturale

tránsito de Ias personag'.6

¡ Cons¡derando segundo

'Que el estado de Guatemala ha sido signatario junto con los Estados Contratantes de

Centro América del Acuerdo Centroamericano sobre la circulac¡ón por caneteras, con

la finalidad de estar a la vanguardia en los avances de la modernización de la

¡nfraestructura vial promov¡endo la circulación de una manera segura, cómoda y

eficiente".

Este segundo considerando, establece que la Secretaria de lnt€rac¡ón Económica

Centroamericana (SIECA), t¡ene una regulac¡ón muy eslricta con respecto a la

c¡rculac¡ón de vehículos, reglamentación de la construcción de carretelas, y todo lo

relativo a los vehículos que transitan por las carreteras centroamericanas, pues el fin

supremo es que se acorten las distancias entre los países y exisia una cirolación de

meÍcancías más rápido que ayude tanto a la economía de los países centroamericanos

y que se cumpla su objeto pr¡ncipal que la ¡ntegración s¡stemática de los países

centroamericanos a través de criterios unificados.

Los m¡nistros de transporte de Centro América han convenido en poner a la SIECA,

como ente regulador y estandar¡zado de toda construcc¡ón que una Centro América,

aunque le da la libertad a los países f¡rmantes de inclu¡dos mmo normas o no, en el

26 Core de Consti¡lciotrá1idad Gaceta No. 7- f,4edierte247{7. Senterira dc F€cha: 09/M/1 988
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como el país centroamericano, que más carreteras t¡ene, debe no sólo aceptar estos

tratados sino que hacerlos cumpl¡r en todas las construcciones de carreteras de

Guatemala, esto ya se ve en las ¡¡citaciones que se realizan en Guate Compl"as donde,

la construcción de carreteras s¡gue los patrones señalados por los tratados firmados y

ratif¡cados por Guatemala y que ha real¡zado el SIECA.

.1. Cons¡derandotercero

"Que es necesar¡a una normativa juríd¡ca que regule y garantice la seguridad y

transit¡vidad en las caneteras de la República, espec¡almente lo refel"ente a cualquier

construcción, mater¡al y mantenimiento de túmulos que obstruya la libre circrilación de

vehículos".

Esta norma tiene cal¡dad de ley porque, no ex¡ste actualmente una regulación en la

construcción y manten¡miento de túmulos en las careteras de Guatemala, el abuso de

estas construcciones es palente en toda la repúblic€, y aunque en las normas

internacionales y nacionales esté prohib¡da la construcción de cualquier obstáculo,

enl¡éndase túmulo, esta normativa también deja ab¡erta la posibilidad de la

construcción de estos con un permiso especial, y es aquí donde no se ha aplicado.

Esta norma no sólo regula la construcc¡ón, sino tamb¡én su manten¡miento y su forma

de colocar, siempre bajo las reglas específ¡cas establec¡das anteriormente, sino,

principalmente como una última opc¡ón. Esta regulac¡ón es fundamental, porque el

túmulo realmente se ha vuelto un problema, más que una solución, ejemplos antes
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mencionados, solo lleva a Ia conclusión, que el remed¡o es peor que la enferm

que la ignoranc¡a en su ul¡l¡zac¡ón es más que ev¡dente, y a! no haber una norma que

regule qué hacer en el caso de la construccjón de túmulo ilegal, o cómo se debe de

autor¡zar un túmulo en caso de ser necesario

4"4.4" Parte normativa de la Ley Reguladora de la Construcción de Túmulos en

las carreteras de Guatemala

En esta sección se toman en cuenta algunos Artículos del proyecto de ley relacionado,

pero se les da un nuevo enfoque, los que en su mayofía, se presentan como nuevos

Artículos, pues los del proyecto de ley, no se ded¡caban a la regulación de la

construcc¡ón de túmulos, si no a la total prohib¡ción de éstos, dándole al Ministerio de

Transporte y Obras Públicas lodas las responsabilidades de su eliminación, aunque

estoy de acuerdo que sea este Minister¡o el ente superv¡sor de los mismos, pero a mi

juicio, no sólo, no resolvía el problema, si no que dejaba de lado a los verdaderos

constructores y autorizantes de los túmulos, que son las munic¡palidades del país.

La propuesta que a continuac¡ón se presenta, resume lo ¡nvest¡gado en este trabajo de

tesis, no queÍiendo dejar de lado que es una propuesta personal que le da un enfoque

d¡st¡nto y ¡ovedoso a todo lo regulado con anterioridad, al respecto de los túmulos en la

carreteras de Guatemala;
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ob¡eto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular la construcción

de túmulos en las canetefas de la República de Guatemala, el mantenimiento de los

mismos y la forma de solicitarlos, respetando s¡empre el compromiso de mantener las

carreteras libres de cualquier obstáculo, y teniendo al túmulo como una última opción.

Artículo 2. Def¡niciones. Para la conecta ¡nterpretac¡ón de esta ley y los efectos de la

misma, cuando se ut¡licen las siguientes expresiones se entenderán así;

a) Acera o banqueta; Espacio ab¡erto, generalmente al costado de las vías públicas,

dest¡nado al lránsito peatonal.

bl Areas o espacios peatonales: Todas aquéllas dest¡nadas a ser usadas por

peatones: aceras, refugios, vías peatonales y zonas peatonales.

c) Autop¡sta; Vía púb¡ica que t¡ene calzadas pav¡mentadas separadas para cada

sentido de circulación, cada una de ellas de dos carriles mín¡mos, 3.60 metros de

ancho cada uno, con l¡mitación de acceso directo a prop¡edades colindantes, por

ejemplo: carriles auxiliares. No cruzará n¡ setá cruzada a nivel por vías féreas, vías

públicas o servidumbres de paso alguno. Aplican límites de velocjdad mínima. No
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pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En áreas extraurbanas

arcenes de al menos 1.00 metros de ancho, al lado derecho de cada calzada.

d) Autoridad: Es la autoridad de tránsito en carreteras y cam¡nos que regula y

controla el tránsito en el lugar en cuestión. El Ministerio de Gobernación, por

intermedio del Departamento de Tránsito de la Policia Nac¡onal Civil o de las

municipalidades en su caso.

e) Carretera; Toda vía pública que t¡enen una capa de rodadura ¡mpemeable ab¡erta

a la circulación de vehículos, peatones y demás usuarios.

f) Carreteras pÍinc¡pales: Vías extraurbanas de una sola calzada pav¡mentadas de

dos sentidos de circulac¡ón con dos o tres caffiles de mínimo 3.60 metros de ancho

de cada uno. Las intersecc¡ones son a n¡vel. T¡enen un arén de al menos un metro

de ancho en ambos lados.

g) Carreteras secundafas: Vías extraurbanas de una sola calzada pav¡mentada de

dos sentidos de circulac¡ón con dos o tres cariles de mínimo 2.75 y máximo 3.50

metros de ancho de cada uno. Las intersecc¡ones son a nivel. No necesar¡amente

lienen aacén.

h) Conductor: Toda persona que conduce un vehículo por la vía pública.
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i) La ley: La Ley Reguladora de la Construcción de Túmulos en Las

Guatemala.

j) Medio para la reducción de la velocidad: Medidas de camb¡os de geometría que

se efectúan en vías públicas, con objeto de inducir a reduc¡r la velocidad de los

vehículos automotores en éstas.

k) Pasajeros: Toda persona que acompaña al conductor de un vehículo

l) Paso peatona¡ o paso de cebra; Frania demarcada po¡ señalizac¡ón y localizada

transversal u oblicuamente a la C:¡lzada, donde el peatón goza siempre del derecho

de paso, salvo las excepc¡ones establecidas en las leyes.

m) Patrulleros escolares: Personal de apoyo a los agentes de tránsito, debidamente

auto¡izados, capacitados y visiblemente identilcados para velar por la seguridad de

los alumnos en las zonas escolares, para lo cual eslán autorizados a dirigir el

tránsito en esas zonas.

n) Peatón: Toda persona que transita a pie por la vía pública. Se enliende también

para efectos de la ptesente Ley, como peatón, al que empuja una bic¡cleta o

motocicleta y el m¡nusválido que circula en silla de ruedas.

o) Tránsito mixto: Conjunto de vehiculos de todo tipo circillando en un espacio

común.
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q)

s)

t)

Túmulo: Dispositivo para la reducc¡ón de

oblicuamente al sent¡do de la c¡rculac¡ón

centímetros y un ancho infer¡or a un metro.

velocidad, d¡spuesto trans

con una altura superior

Vías de c¡rculac¡ón; Las autopistas, vías rápidas, c€freleras princ¡pales, carreteras

de pr-imer orden, rutas internacionales y rutas nacionales.

Vías peatonales: Las vías util¡zadas exclusivamente por personas que circulan a

pie.

Vía Pública o Via: Es el espacio públim por donde circulan los vehículos

peatonales y an¡males.

Vía Rápidar Vía pública que tiene calzadas pav¡mentadas separadas para cada

sentido de c¡rculación o una sola calzada para ambos sentidos, por lo menos con

dos caniles de mínimo 3.50 metros de ancho por sentido. Generalmente con

limitación de acceso d¡recto a prop¡edades col¡ndantes (por ejemplo carriles

auxiliaaes). Por lo general no cruzará ni será cruzada a n¡vel por vías férreas, vías

públicas o servidumbre de paso alguna; aplican lím¡tes de velocidad mínima. No

puede existir semáforos a lo largo de su trazo. En áreas extraurbanas tienen

arcenes de al menos 1.00 metro de ancho al lado derecho de cada calzada.

Zona Escolar: Conjunto de dos o más vías públ¡cas interrelac¡onadas

espec¡almente entre sí, donde restringe la circulación de vehíc los por la presencia

de escolares.

la

v
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v) Zona Peatonal: Coniunto de

espec¡almente entre sí, donde

vehículo.

TíTULO II

dos o más vias peatonales interelaci

el peatón t¡ene absoluta prioridad sobre cualquier

CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS

Artículo 3. Prohib¡ción éxpresa Está teminantemente proh¡bido colocar o construir

sobre las vías de circulación: Talanqueras' gar¡tas, barandas' vallas' túmulos' toneles y

cualquier otro tipo de obstácülos que d¡ficulten o imp¡dan de cualquier manera la libre

circutación de vehículos, siempre y cuando' no haya un estudio y autorizción realizada

por las munic¡Palidades del País.

Artículo 4. Túmulos. Para que un túmulo sea constru¡do' debe de ser solicitado al

menos por 10 vecinos del municipio o aldea' debe de realizarse un estudio por parte de

la municipalidad, donde sea solicitado El túmulo deberá ser constru¡do con una altura

máxima de 0.10 metros de alto' y un ancho máximo de1 50 metros Debe ser pintado

con franjas amarillas de 015 metros de ancho, separadas una de otra por otra franja

negra de 0.15 metros.

Artículo 5. Estudio. El estudio de la viab¡l¡dad en la construcción de túmulos' deberá

tener en cuenta como minimo los s¡guientes requis¡tos:
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1 . La cant¡dad de vehículos que trans¡tan por el lugar'

2. Si ex¡ste alguna zona escolar cercana

3. S¡ existe mucho tránsito peatonal.

4. La condición de la cal"retera

5 La no existencia de otra soluc¡ón.

Este estudio deberá ser pagado por los vecinos que lo solic¡tan' y los fondos de dicho

pago serán privativos de cada mun¡c¡palidad.

No podrá construirse más de dos túmulos en un tramo de 15 kilómetros' saiYo que sea

una zona esmlar, donde se construirán, en caso de necesidad dos túmulos seguidos'

que abarcarán ei largo del centro de estudio

Articulo 6. Construcc¡ón y manlénimiento' El diseño, la construcción y el

mantenimientodeuntúmuloconstruido,Goreacargodelamun¡cipalidadquela

construyó. E¡ d¡seño lo deberá de realizar un lngeniero Civil' contratado por la

mun¡cipalidad o propuesto por los propios vec¡nos, en este último caso' los vecinos

deberán de pagar los honorarios del profes¡onal. El manten¡miento del túmulo deberá

de rea¡izarse por lo menos dos veces al año.

Artículo 7. Supervisión. La supervis¡ón de

carreteras de Guatemala, estará a cargo

lnfraestructura y Viv¡enda, como ente rector de

la construcción de túmulos en las

del Minister¡o de Comunicaciones,

las oarreteÉs, ejerc¡éndola de forma
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d¡recta y constante, con Ia f¡nalidad de velal por mantener las vias de circulac¡ón

de cualquier obstáculo que d¡flcülte o ¡mpida la libre circulación de vehículos.

Artículo 8. Retiro de obstáculos. El Min¡sterio de Comunicac¡ones, lnfraestructura y

Vivienda, a través de la D¡recc¡ón General de Caminos, deberá retirar lodos los túmulos

que no hayan sido autorizados por las munic¡palidades.

TíTULo

SANCIONES

Artículo 9, Sanciones Adm¡nistrativas. Se impondrá una multa de Q. 1,000 00 a

Q 5,000.00 a la persona o personas que coloquen o construyan en las vías de

circulación: Talanqueras, garitas, barandas, vallas, túmulos, toneles u olros obstáculos,

así como la persona o personas que ¡mp¡dan la l¡b,re c¡rculac¡ón de vehículos s¡n la

autor¡zación de las municipalidades. Correspondiendo al Ministerio de Comunicaciones,

lnfraestructura y Viv¡enda a través de la D¡recc¡ón General de Caminos, a imponer las

sanciones aquí prev¡stas y recaudar los recursos por este concepto los cuales pasarán

a formar de sus fondos privativos.

La sanción solo se impondrá cuando las mun¡cipalidades del país hayan establec¡do,

que a la persona se le ha notifcado del retiro de cualquier obstáculo que impida la libre

circulación de vehículos.
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Artículo 10. De la res¡stencia al reiiro de obstáculos, En caso de res¡stencia

acción de tránsito para despejar la carretera, el responsable o responsables se les

aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 158 del Decreto 17-73, Código Penal,

aumentada hasta cinco veces según la gravedad del caso. Y en caso de reincidencia

no se podrá gozar de medida sustitut¡va.

Artículo 11. Medios de impugnación administrativos. En materia de esta Ley, toda

persona que se considere afeclada por una d¡spos¡ción administrativa, podrá interponer

el recurso de revocator¡a, ya sea ante el Consejo Mun¡c¡pal o ante el jefe del

Departamento de Tránsito, según el caso, el que será resuelto en el plazo de treinta

días. En caso de s¡lenc¡o administrat¡vo, se tendrá por resuelto desfavorablemente.

En contra de la resoluciones que em¡tan estas aulor¡dades, cabrán los recursos que

estab¡ece la Ley de lo Contencioso Admin¡strativo.

TíTULo rv

DISPOCIS¡ONES FINALES Y TR.ANSITORIAS

Artículo 12. Reglamentación, Conesponde al M¡nisterio de Comun¡cac¡ones,

lnfraestructura y V¡vienda a trayés de la Dirección General de Caminos reglamentar la

presente ley dentro de los 60 días a part¡r de la fecha de su publicación.
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Artículo 13. En el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la presente no

autoridad correspo¡diente deberá ret¡rar de las vías de circulac¡ón todo objeto que

obstacul¡ce la libre c¡rculación de tráns¡to, cuando no se haya probado su utilidad.

Artículo 14. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a los ocho dÍas de su

publicación en el Diario Oficial.

Pase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publ¡cación.

Dado en el Palacio del organismo Legislatiyo en la C¡udad de Guatemala,

los días del mes del año
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CONCLUSIONES

1. En las careteras de Guatemala, se ha dado el fenómeno de construcción de

túmulos de una forma no adecuada, cayendo en el abuso de su utilizac¡ón, po¡ lo

que no cumple con su f¡n y además, se han convert¡do en un ¡mpedimento de la

libre circulac¡ón del transpofe por las carreteras del país.

2. En la legislac¡ón guatemalteca actualmente, no ex¡ste un ente regulador que

verif¡que el estud¡o, construcc¡ón y mantenim¡ento de los túmulos en las careteras'

por lo que se genera un vacío legal, y por lo tanto, contribuye a que cualquier

persona, que así lo considere, pueda constru¡rlo sin tomar en cuenta la forma

correcta de¡túmulo y no sufra de la imposición de alguna sanción.

3. Los túmutos, rep¡esentan el mayor obstáculo en la circulación de vehículos por las

carreteras de Guatemala, porque no ex¡s1e un criterio un¡licado de dónde y cómo

deben de ser construidos, tampoco existe una sistematización de los pasos que se

deben de seguir si alguna persona considera Ia necesar¡a construcción de algún

túmulo en la carretera.

4. Las carreteaas, son verdaderos med¡os económ¡cos de crecimiento de un pueblo y

con el abuso en Ia construcción de túmulos en las carreteras, el prec¡o de c¡ertos

productos ha aumentado en virtud, que se gasta más en los repuestos de los

vehículos pesados, el t¡empo de transporte de productos se ¡ncrementa, lo que sólo

representa pérdidas, tanlo para el transport¡sta como para elque paga el Producto.
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5. Las autoridades de los munic¡pios, que se encuentran atravesadas por

carreteras donde la circulación de vehículos es fluida, no se han preocupado p

el mantenimiento de los túmulos en sus respect¡vas jurisdicc¡ones, hac¡endo que

la circulación de vehículos por estos tramos sea ¡ento, lo que provoca una mala

imagen para la municipalidad y un malestado delomato del mun¡cipio.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el M¡nister¡o de Comunicaciones, lniraestructura y Vivienda

regule la construcción de túmulos por medio de propuesta que se ha

contemplado en Ia presente investigación, para que se detenga las

irregular¡dades en las construcciones de túmulos en Guatemala, porque con ello

se logra evitar la obstrucción e interupción de la circulación de vehículos en el

país.

2. Las munic¡palidades deben encargarse de la vedficación, estud¡o, construcción

de túmulos en sus respec{ivos mun¡c¡p¡os a través de controles, consultas o

denuncias de vecinos y observancia de las normas legales, para lograr

sancionar a los infractores de la ley, porque al ex¡st¡r la norma se cumplen los

requisitos, evitando asÍ vacios legales.

3. Que el Congreso de la República de Guatemala, un¡fique criter¡os por medio del

proceso legislativo regu¡ado en Ia ley correspond¡ente, para lograr que la

propuesta de Ley Reguladora de la Construcc¡ón de Túmulos en las Carreteras

de Guatemala sea ¡mplementada, porque se sistematiza su ut¡lización y da las

herramientas paÍa que la población pueda solicitarlas.

91



,ásn*
iq *.REr"' '¡E

4. Es necesario que La D¡recc¡ón General de Caminos verifique la l¡bre circula

en las carretas del país a través de recorridos en las mismas, para lograr que el

costo de los repuestos de los vehículos pesados, no aumente el prec¡o de los

productos, por que con esto se genera una coordinac¡ón adecuada en la

circulación de vehículos y productos sin atraso, considerándose un benefcio

para la población.

5. Las municipalidades de la República con ayuda del Ministerio de

Comunicaciones, lnfraestructura y V¡v¡enda deben ocuparse del mantenim¡ento

de los túmulos en sus respect¡vas jurisd¡cciones, apl¡cando la norma que en este

trabajo se propone, para retomar el contro¡ de la flu¡dez veh¡cular en las

carreteras de su jurisdicción, porgue con esta implementación se logra la

seguridad del peatón.
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ANEXO I

CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATE¡AALA, C. A.

DIRECCION LEGISLATIVA
. CONTROL DE INIC¡ATIVAS .

NUMERO DE REGISTRO

3958
FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: I f DE NOVIEMBRE DE 2008.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL
CABRERA GÁNDARA.

ASIJNTO:
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA LIBRE

CIRCULACIÓN POR CARRETERAS.

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TMNSPORTE Y OBRAS
PÚBLIcAs PARA 5U ESTUDIo Y DICTA,AEN coRRESPoNDIENTE.
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Guatemala,27 de octubre de 2008

Licenc¡ada
Ana ,sabel Ant¡llón
Di.ecto.a Legislativa
Congreso de la república de Guatemala
Su Despacho.

Esiimada Licenciada:

. De manera atenta me dirto a usted, con el objeto de remitirle la iniciatva de
Ley 'Ley para la libre c¡rculación por carreteras", solicitándole se le de ei trártjte
correspondiente a efecto de que el honorable pleno lo conozca en su Sesiót
"nái próxima.

Sin ot.o particular, me suscr¡bo

Atentamente,
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El transporte Terrestre por Carretera ha venido modernizándose a nivel mundial
de una manera constante y progresiva; Centroamér¡ca, aunque con sus
l¡mitac¡ones, no ha sido ajena a ese proceso. Los avances tecnológicos
repercuten directamente en la fabricación de motores más potentes,
movilizar vehiculos de carga de mayor capacidad y tamaño, ob¡igan
modernización de la infraestructura vial, permitiendo la c¡rculación de

que

para

ala
una

manera segura, cómoda y eficiente. por lo que la necesidad de conta¡ con leyes
y regulaciones que permitan la modernización del s¡stema, es impostergable. ya
que el traspo.te de carga lnternacional, lnterno as¡ como de personas han
aumentado en numero y po¡ ende en neces¡dades. Sin embargo, cada día se
¡ncrementa las not¡cias que dan una voz de alarma en el tema de .prol¡feractón

de túmulos" en las caÍreteras de Gualemala, ¡as cua¡es con base a conven¡os
¡nternacionales ratificados por el Estado de Guatemala debieran encontrarse
l¡bre de cualqújer obstáculo. No obstante, se puede leer noticias iniormando la
const¡occión de túmulos; porejemplo, en la carretera que conduce delmuntctpio
de Camolá, La Democracja-Nentón, cabecera, que @nsta de 37.5 kilómetros
fue interrumpida con la colocación de 33 túmulos representando un promedio
casi de túmu¡o po¡ k¡lómetro; así m¡smo, en el trayecto de ¡a cabecera que
conduce del municipio de Huehuetenango conectando con la V¡lla de Chiant¡a, la
cual consta de 4 k¡lómetros y medio fueron instalados en el lugar conoc¡do
como San Valentín, cinco túmu¡os. De ¡gua¡ foma, En Huehuetenango, La
Libertad y Co¡otenango en la Ruta CA1 entre la trontera de la Mes¡lla y ¡a

cabece.a departamental, se edifcaron 2g túmulos, causando con ello
numerosos problemas a ¡os automovilistas y transport¡stas en general, tales
como retrasos, mayor consumo de combustible y pos¡bles daños a los vehiculos
que por el lugar transitan, con lo cual la fluidez del irafico vehicü¡ar en dichos
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social de la Nación tal y como lo establece la Constitución Polít¡ca de la

Republ¡ca de Guatemala (118, 119). Pero sobre todo, la ir¡stalac¡ón de dichos

túftulos signiflca obstáculos para una efic¡ente flu¡dez del tráflco, v¡olentando

también con ello. el Acuerdo centroamericano Sobre c¡rculación por carretera

aprgbada el 4 de nov¡embre de 2000. Es impo¡'tante hacer notar que los estados

parte de las convenc¡ones, aun cuando se conseryan el derecho de la ut¡lizaclón

de sus prop¡as carreteras, convienen en el uso de las mismas para la circulación

internac¡onal en las condiciones que se eslablecen en el acuerdo.

Lo anterior hace de suma ¡mportanc¡a promover una ley que regule lo referente a

la obligación de mantere. lás carreteras Princ¡pales, Rutas ¡nternac¡onales y de

Primer Orden l¡bre de estructuras que imp¡dan transitarlas l¡bremente.

DIPUTADO PONENTE.
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DECRETO NUMERO

EL CONGRESO OE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que es deber fundamental del Estado garantizar la libre locomoción de las
personas en e¡ territo¡¡o nacional, Ia seguridad de las personas, que incluye,
entre otros, lo relativo a la l¡bre circulac¡ón de las personas y vehículos en la via
públ¡ca y que por su ¡mponancia económica en el desarro!¡o del pais. se
reconoce de utilidad publ¡ca, y por Io tanto gozan de la protección del Estado,
todos los servic¡os de transporte comerc¡al y turístico.

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala ha sigo s¡gnatar¡o junto 6on ¡os Estados
Cont,atantes de Centroamérica del Acuerdo Centroamér¡ca sobre circulac¡ón por
Carreteras con la final¡dad de estar a la vanguardia en los avances de la
modernizac¡ó¡ de la ¡nfraestructura vial promoviendo !a circulac¡ón de una
manera segura, cómoda y eficiente.

CONSIDERANDO

Que es necesario una normativa iur¡d¡ca que coadyuve y garant¡ce la seguridad
y libre trans¡tabilidad de las cafferas con la final¡dad de que la circulación de
vehiculos se de en las cond¡ciones aprobadas en el Conven¡o Cenlroamercano
sobre circulac¡ón por carreteras espec¡almente lo referente a cualquier
construcción, material o cosa que obstaculice la libre c¡rculación de veh¡culos.
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DECRETA:

La sigu¡ente:

""LEY PARA LA LISRE CIRCULACION POR CARRETERAS"

TITULO I

D¡sPosiciones Generales

Art. 1. OBJETO DE LA PRESENTE LEY. Siendo Guatemala uno de los

Estados contratantes del Acuerdo Centroamer¡cano sobre c¡rculación por

carretera, aun cuando se conserya el derecho de la utilización de sus propias

caneteras, se comprométió a respetar las condiciones de uso para la c¡rculación

internac¡onal en espec¡al lo refe¡ente al compromiso de mantener la libre

circulación de las mismas. enlre ottas.

Art. 2. OEFINICIONES: Para la correcta interpretación de está Ley y los

efectos de la misma, cuando se ut¡l¡cen las s¡gu¡entes expresiones, se

entenderán asi:

POR TANTO:

En e¡ercic;o de las atribuciones que conf¡ere el arbculo 171 literal a) de la

conifr¡ucrón Politjca de Ia República de Guatemala

Arter¡a principal: Vías urbanas pavimentadas con min¡mo de ttes carriles para

el tráns¡io m¡xto en un sentido de c¡rculac¡ón o con al menos dos carr¡les pa¡a el

tránsito mixto si es de dos sentidos. Cada uno de los carriles debe tener al

menos 3.50 metros de ancho. Si la arteria pr¡nc¡pal es de un solo sent¡do' deberá

existir un par vial de similares característ¡c¿s en las ¡nmed¡aciones- Puede cruzar

otras v¡as a n¡vel y a desn¡vel. Pueden ex¡st¡r semáforos a lo largo de su trazo

En ella se mueven los mayores volúmenes de tránsito de una población

áS;trr?¡l
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Autopista: Vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada

sent¡do de c¡rculación, cada una de ellas de dos can¡les minimos' de 3.60

metros de ancho cada uno, con lim¡tac¡ón de acceso directo a prop¡edades

col¡ndantes, por ejemplo: carr¡les auxil¡ares. No cruzará ni será cruzada a n¡vel

por vías férreas, vias públicas o servidumbres de paso alguno. Apl¡can lim¡les de

velocidad minima. No pueden existir semáforos a lo largo de su trazo' En áreas

extra urbanas tienen arcenes de al menos 1.00 metros de ancho, al lado

derecho de cada calzada.

Autoridad: Es la autoridad de tránsito en carreteras y camlnos que regula y

conirola el tráfico en el lugar en cuestión. El Ministro de Gobernación' por

intermedío del Departamentó de Tráns¡to de la Dirección General de la Policía

Nacional o las mun¡c¡pal¡dades en su caso.

Calzada: la pade de la carretera normalmente util¡zada para la circulac'ón de

vehícülos.

Carretera: Toda vía pública que tienen una capa de de rodadura ¡mpermeable

abierta a la circulación de vehiculos, peatones y demás usuarios.

Carreteras princ¡pales: Vlas extra urbanas de una sola calzada pavimentadas

de dos sentidos de circulación con dos o tres carr¡les de minimo 3.60 metros de

ancho cada uno. Las inteBecciones son a nivel. fenen arcen de al menos 1.00

metro de ancho en ambos lados.

carreteras Secundarias: Vías extra urbanas de una sola calzada pav¡rnentada

de dos sentidos de circulac¡ón con dos o tres caniles de mín¡mo 2 75 y máximo

3.60 metros de anchg cada uno. Las ¡ntersecciones son a nivel. No

necesariamente tiene arcen.

Departamento: EI Departamento de fránsito de la D¡rección General de la

Policía Nacional Civil.

Med¡o para la reducc¡ón de la veloc¡dad: Medidas de cambios de geometria

que se efectúan en vias públicas con objeto de disminuir la velocidad de los

vehículos automotores en estas.

Ministerio de Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda- Es el enie rector
de las carreteras Princ¡pales, de Primer Orden, Rutas lnternacionales, Rutas
Nacionales. Rectoria ejerc¡da a través de la D¡recc¡ón Generalde Caminos.

Carreteras Nacionales de Pr¡mer Orden: Son las carreteras que gozan de un

derecho de via de veini¡cinco metrgs.
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Rutas Nacionales de Uso lnternacional: Son aquellas rutas principales

entroncan d¡rectamente o por medio de otra ruta princ¡pal con alguna con
fronteras nacional.

Túmulo: Disposiiivo para la reducción de la veloc¡dad, dispuesto transversal u

oblicuamente al sent¡do de c¡rculaciÓn y con una altura superior a 5 centimetros
y un ancho inferio¡ a I metro.

Via Pública o via: Es el espac¡o públ¡co por donde circulan los vehiculos,
peatones y animales.

V¡as de circulac¡ón: las Autopistas, Vías Rápidas, Carreteras Principales, de

Prime. orden, Rutas lniernacionales, Rutas Nac¡onales.

Titulo ll

P¡ohibición expfesa de obstaculizar las vias de circulación.

Art.3. Prohibición Expresa. Está terminantemente prohibido colocar o

construi¡ sobre las vias de ci.culación: talanqueras, gar¡tas, barandas, vallas,

túmulos, toneles u cualquier otro tipo de obstáculos que dif¡culten o ¡mpidan de

cualquier mane¡a la libre c¡rculac¡ón de vehículos. Asi mismo no podrá obstru¡rse

la libre circulación de vehiculos por n¡nguna persona o grupo de personas que

no estén facultados por ley para el efecto.

Art. 4. Supervisión. La supervisión de vías de ci¡cu¡ecióh la eiercetá el

Ministerio de Comunicac¡ones, lnfraestructura y Viv¡enda como ente rector de

las carreteras, eierciéndola de forma d¡recta y constante, con la finalidad de

velar por mantener las v¡as de circulac¡ón libres de cualquief obstáculo que

dificulte o impida la l¡bre circulac¡ón de vehículos.

Art. 5. Ret¡ro de Obstáculos. El Min¡sterio de Comunicaciones,
lnfraestructura y Vivienda a través de la D¡rección General de Cam¡nos

deberá sin previo av¡so proceder a ret¡rar obstáculos, objetos, talanqueras'
garitas, barandas, vallas, túmulos, ioneles u otros obstáculos que d¡f¡culten o

imp¡dan la libre c¡rculación de vehiculos indicados en el articulo 3 de la presente

ley.

Art. 6, Med¡os perm¡tidos de Reducción de la veloc¡dad. oueda
expresamente prohibido la inclusión en vías de circulac¡ón la inclusión de los

medios de reducción de velocidad previstos en el articulo '117 del Reglamento

de Transito, Acuerdo Gubernativo Número 273-98'
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TITULO III

SANCIONES

Art 7. Sanciones Adm¡n¡strat¡vas. Se impondrá una multa de Q.1.000 00 a
O-5,O0O.OO a la persona o personas que coloquen o construyan en las vías de

circulación: talanqueras, garitas, barandas, vallas, tÚmulos, loneles u otros

obstáculos, asi como la persona o personas que dlflculten o impidan la libre

circu acrón de vehiculos Correspondiendo a El Ministerio de Comunicac;ones'
lnfraestructu.a y V¡vienda a través de la D¡recc¡ón General de Caminos, a
imponer las sanciones aqui prev¡stas y recaudar los recursos por este concepto
los cuales pasaran a forma patfe de sus fondos pr¡vat¡vos

Art.B oe la Res¡stencia al tetiro de obstáculos. En caso de res¡stencia a la
acción de tránsito para despejar la carretera al responsable o responsables se

les aplicara la sanción prevista en el articulo 158 de decreto 17-73' Código
Penal, aumentada hasta cinco veces según la gravedad del caso. Y en caso de

reincidencia no se podrá gozar de med¡da sustituliva.

TITULO IV

DISPOCICIONES FINALES Y TRANSITOR¡A.S.

Art.g Medios de impugnación adm¡nistrativa. Se utilizaran supletoriamente lo
dispuesto en el articulo 47 de la Ley de Tráns¡to, Decreto número 132-96.

Art.l0 Reglamentación. Corresponde al Minister¡o de Comunicaciones,
l¡fraestructura y V¡vienda a través de la D¡¡ección General de Caminos
reg¡amentar la presente ley dentro de los sesenta dias a partir de la fecha de su
publ¡cac¡ón.

Art.1l En el plazo de seis meses a part¡r de la vigencia de la presente norna, la
autoridad conespondiente deberá retirar de las vías de circulación todo objeto
que obstaculice la libre circulación deltransito.
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Art.12. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigenc¡a a los
ocho días de su publ¡caeión en el Dia¡io Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION
Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO
GUATEMALA, A LOS
DOS MtL OCHO,

DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE
DIAS DEL MES DE DEL Año

/'-|!a\ls JUri

qfr sicBFr,{iiA

\ta,,, , -

?B
fs,

104



Í::,l1jí?bi""i\' ":i""-\

:É str,r,'ill,l -:B

<t",, ")
BtBLtocRAFiA

ALVARADO POLANCO, Romeo. lntroducción al derecho l. Departamento de
reproducc¡ones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Universidad de
San Carlos de Guatemala. s¡n ed¡c¡ón. Nov¡embre de 1989.

ALVAREZ LEDESMA, M. lntroducción al derecho. Mexico: Ed. Edic¡ones de cultura
populat.

ARISTOTELES. Moral a Nicómaco. Editores Mexicanos Unidos, S.A. 5" ed. julio 1992.

BIELSA, Rafael. Derecho admin¡strativo. Buenos Aires, Argent¡na: 3 ed. Agosto 2000.

KELSEN, HANS. Teoría pura del derecho. Editorial Unjvers¡taria de Buenos Aires
Argentina: 15 Ed. Argent¡na 1981.

LOPEZ AGUILAR, Santiago. lntroducción al estudio del derecho, Editorial
Cooperativa de C¡encia Política R.L. Universidad de San Carlos de Guatemala:
ed. Guatemala 1984.

MORALES AGUILAR, Mara Regina. Fuentes del derecho admin¡strativo ll: el
¡eglamento. Material de apoyo; Universidad Francisco Marroquín, 2009.

PEREIRA O., Alberto. lntroducción al estudio del derecho l. Guatemala: 2da edición.
Edic¡ones de Pereira; Guatemala enero de 2002.

PEREZNIETO CASTRO, Leonel. lnt¡oducc¡ón al estud¡o del derecho. Mexico: 3ed.
Colección de textos juríd¡cos universitarios, ed¡torial Harla, Mexico, 1995.

Legislación:

Constitución Politica de la República. Asamblea Nacional Const¡tuyente, 1986.

Ley del Organismo Judicial- Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, Decreto
número 2-89, 1990.

Ley de Tránsito, Congreso de la República de Guatemala, Decreto 132-96, 1996.

Reglamento de la Ley dé Tránsito, Organismo Ejecutivo, Acuerdo 499-97j997.
Guatemala.

Corté de Const¡tucional¡dad. Gaceta número 93, expediente 408/.-2008. Sentencia
de fecha: 20108/2009. Guatemala.

105



#$jÉ rllfjitlri¡ ,; -

v,., ";Corte de Constitucionalidad. Gaceta número
fecha: 03/1 1/l989. Guatemala.

Corte de Constitucionalidad. Gaceta número
de fecha: 071O712009. Guatemala.

Corte de Consiitucionalidad. Gaceta número
f echa: 01 I 121'l 987.Guatemala.

34, expediente 205-94. Sentenc¡a

93, exp€diente 1210-2007 . Sentencia

6, exped¡ente 258-87. Sentencia de

106


