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Licenciado Castro Monroy: 

Tengo el agrado de informarle que en curnplimiento de la resoluci6n de fecha 

dieciocho de mayo del ana dos mil diez, emitida por la unidad de tesis, a traves de 

la cual se me nombra como asesor del trabajo de tesis de la bachiller ARACEllY 

ORTIZ GARZO; intitulado "ANALISIS JURIDICO DEL ARTicULO 26 DEL 

ACUERDO GUBERNATIVO 97-2009 REGlAMENTO SOBRE lA 

ORGANIZACION DE LA POLICIA NACIONAl CIVil", oportunamente me 

permito informar a usted 10 siguiente: 

•	 EI trabajo de tesis enfoca desde la perspectiva doctrinaria y exeqetica de los 

textos legales relacionados con la organizaci6n de la Poiicla Nacional Civil y su 

importancia en la seguridad publica, asl como la necesidad de conocer y 

analizar la forma de funcionar de sus distintas dependencias reguladas por el 

ARTICULO 26 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 97-2009 REGLAMENTO 

SOBRE LA ORGANIZACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, tema objeto 

de anaiisis. 

•	 EI trabajo realizado esta contenido en cuatro capitulos, y comprende los 

aspectos mas importantes sobre el tema tratado, desarrollandose tecnicamente 

la bibliografia consultada, la cual es adecuada y suficiente, asl como la 

redacci6n, los terminos de investigaci6n son los adecuados al tema, las 
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conclusiones y recomendaciones realmente son un aporte irnportant~~ . ~.<~~,. 

de la ternatica analizada. . ~"'-' 

•	 Finalmente el trabajo resalta la importancia del ANALISIS JURIDICO DEL 

ARTicULO 26 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 97-2009 REGLAMENTO 

SOBRE LA ORGANIZACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, toda vez 

que en la actualidad, debido al incremento de la violencia en el pais, se hace 

necesario establecer si la organizaci6n policial es adecuada 0 funcional 0 por el 

contrario debe de ser objeto de una reingenieria que de respuesta a las 

necesidades de la poblaci6n guatemalteca. 

Finalmente el contenido del trabajo de tesis de la bach iller ARACELLY ORTIZ 

GARZO, se ajusta a los requerimientos cientificos y tecnicos que se deben de 

cumplir de conforrnidad con los requisitos exigidos en el Articulo 32 del Normativo 

de la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 

Examen General, raz6n por la cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de 

que el rnismo pueda continuar con el trarnite correspondiente, para su posterior 

evaluaci6n por el Tribunal Examinador en el Examen Publico de Tesis, previa a 

optar al grade academico de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Con las muestras de mi respeto soy de usted deferente servidor. 
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Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A) EDGAR ANffiAL ARTEAGA 
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ARACELLY ORTiz GARZO, Intitulado: "ANA.LISIS JURIDICO DEL 
ARTicULO 26 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 97-2009 REGLAMENTO 
SOBRE LA ORGANIZACION DE LA pouciA NACIONAL CIVIL". 

Me permito hacer de su conocirmento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigaciony otras consideraciones que estime pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
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nombramiento emitido por su despacho, en el que me nombra como revisor del 
trabajo de tesi~ de la bachille! ARACELLY ORTIZ GARZO; intitulado: 
"ANALISIS JURIDICO DEL ARTICULO 26 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 
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NACIONAL CIVIL" para 10 cual manifiesto 10 siguiente: 

Procedi a revisar el trabajo de tesis del bachiller ARACELLY ORTIZ GARZO; 
mencionado anteriormente, en el que se trat6 de integrar la metodologia y 
tecnica necesarias para este tipo de investigaciones, el cual me pareci6 
aceptable, reuniendo todos los requisitos necesarios de forma y fondo que 
establece la reglamentaci6n interna de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales. 

En la actualidad el tema de la organizaci6n de la Policia Nacional Civil, para 
eficientarla en el combate contra la criminalidad es importante; esta en 
discusi6n la modernizaci6n de dicha instituci6n, para ello se hace necesario 
analizar su estructura baslca y comparar modelos latinoamericanos que 
pueden ser replicados en nuestro pais. Esta importancia radica en sus 
funciones especificas determinadas por la ley que deben ser cumplidas dentro 
del marco legal. EI tema fue abordado de forma sistematica, de facil 
comprensi6n y dldacnca, abarcando las instituciones juridicas relacionadas al 
mismo, definiciones, doctrinas redacclon y terminos de investigaci6n son 
adecuados; asl como la regulaci6n legal de la materia, apoyando la exposiclon 
con fundamento en normas constitucionales y leyes aplicables al derecho; 
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ademas las conclusiones y recomendaciones son apropiadas al tema 
investigado, 10 que hace de este trabajo un documento de consulta y utilidad a 
quien necesite esta clase de informaci6n. 

Considero que el aporte que hay que resaltar en el presente trabajo, es el 
anallsls que se hizo desde el punta de vista juridico y doctrinario. En 
consecuencia el contenido de la tesis, abarca las etapas del conocimiento 
cientlfico, la recolecci6n de informaci6n realizada fue de gran apoyo a la 
investigaci6n, dado que el material es considerablementeactual. Asi mismo, la 
bachiller aport6 al trabajo sus propias opiniones y criterios, los cuales 10 
enriquecen. 

En definitiva, el contenido del trabajo de tesis, se ajusta a los requerimientos 
cientificos y tecnlcos que se deben de cumplir de conformidad con el articulo 
32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico raz6n por la cual emito 
DICTAMEN fAVORABLE a efecto de que el mismo pueda continuar con el 
tramite correspondiente para su posterior evaluaci6n por el tribunal examinador 
en el examen publico de tesis previa a optar el grado academico de Licenciada 
en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentar al Licenciado 
Castro Monroy mis muestras de atenci6n y respeto. 
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EI Reglamento sobre la Organizaci6n de la Policia Nacional Civil (Acuerdo 

Gubernativo 97-2009), tiene por objeto desarrollar la estructura de esta instituci6n 

atendiendo al contenido de su propia Ley, y en su Articulo 26, establece las 

funciones y estructura organizativa de las comisarias de policla. 

Las Comisarias de la Policia Nacional Civil estan constituidas como el ente mas 

importante en materia de seguridad publica en las cabeceras departamentales y 

son a su vez las que indican las directrices que deben acatar y poner en practice 

las estaciones y subestaciones bajo su mando, estas directrices 0 politicas deben 

estar acorde con las necesidades de la poblaci6n. 

La impunidad, la corrupci6n y la falta de politicas publicae efectivas, han facilitado 

que la violencia aumente, se perpetue y vaya destruyendo la estructura social. 

Esto nos demuestra que la Policia Nacional Civil no cumple sus funciones, por 10 

que necesita un cambio integral en su visi6n y misi6n. 

Por las razones anteriormente seJialadas, se hizo necesaria la implementaci6n de 

la Comisaria Modelo en Villa Nueva, que esta dando frutos positivos e 

involucrando a la sociedad civil, creando una cultura de respeto hacia la policla, 

con estrategias mas claras y con los mismos recursos. 

Todo ello para lograr una paz a nivel social; de igual manera inculcando en cada 

agente policiaco el respeto que el ciudadano merece. 

Es evidente la fatta de visi6n del Estado y de un planteamiento multidimensional 

que de cuenta de los origenes, causas, manifestaciones y consecuencias del 

fen6meno delincuencial. La falta de esta definici6n conceptual y explicativa 

repercute directamente en el diseJio de los programas de combate a la 

(i) 
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eriminalidad, que para el caso guatemalteco su enfasls se eneuentra en -: ~pntF61"~jg; 

y represi6n del delito dejando por un lade tanto factores estrueturale~~~·~\; -s : 

subjetivos que podrian generar un mayor impacto y mejores resultados. 

EI objetivo planteado para la investigaei6n, es establecer si las Comisarias Modelo 

de la Polieia Naeional Civil son efeetivas para combatir la eriminalidad de nuestro 

pais, y si son la evoluei6n que necesita esta, con los mismos reeursos humanos y 

materiales que tiene, analizando sus resultados y haeiendo comparaeiones del 

trabajo con las eomisarias tradieionales. 

Dentro de la investigaei6n se utiliz6 el metodo del analisis, sintesis, inducci6n y 

dedueei6n, asi como las tecnicas de la observaei6n, la entrevista, y reeursos 

doeumentales para establecer el funeionamiento y operaei6n de las eomisarias 

modelo. 

Para que la investigaei6n se comprenda mejor, se ha dividido en euatro capitulos, 

inieiando el primero con aspectos generales relacionados a la historia, evoluei6n, 

organizaei6n y estructura, asl como tamblen el inieio de las comisarias modele en 

America Latina, en el segundo capitulo se establece como se han desarrollado en 

Guatemala, el trabajo combinado con otras institueiones del Estado; en el tercer 

capitulo se hace un anallsis de las Comisarias de Polieia Naeional Civil, de la 

violeneia que impera en el pais, prineipalmente en los munieipios de Villa Nueva y 

Mixco, en el departamento de Guatemala, y en el euarto capitulo que coneluye con 

las Comisarias Modelo de la Polieia Naeional Civil y sus distintos programas, su 

actuaei6n en el combate a la delineueneia y los resultados positivos de las 

mismas. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. las comisarias de policia 

Actualmente la Policia Nacional Civil se estructura a traves de comisarias, estaciones y 

subestaciones con la finalidad de cumplir sus objetivos, por 10 que es necesario conocer 

el concepto de comisaria, para entender su funcionamiento. 

1.1 Concepto 

"Local, a modo de pequeno cuartel, donde en las poblaciones importantes, y en cada 

uno de los distritos 0 barrios de las grandes ciudades, funciona un destacamento de la 

policia gubemativa unitormada'", 

"Cargo y funciones de comisario. (v.). Oficina y local donde se desernpena'", 

1.2 Origen y evolucion historiea 

La policla como 6rgano de seguridad no es nuevo, desde que el hombre existe, se 

crearon los medios para proteger su vida y sus bienes, en las hordas y las tribus ya 

contaban con cuerpos de seguridad integrado por personas que guardaban el orden 

dentro del grupo, por instrucciones del jefe supremo a quien obedecian y, en nombre de 

I Cabanellas Guillermo. Diecionario Encielopedico de Dereeho Usual. Pag.213 Torno Il. 
2 Ossorio Manuel. Diccioario de Ciencias Juridieas, Politicas y Sodales. Pag. 179 
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la seguridad y protecci6n del grupo. realizaba acciones represivas que ... s,~ ~~,~ JI'.1." ~ -.~. ~ c~~J~R\~ C'0, 

no eran precisamente para beneficio de la mayorla, sino para mantener el ,~' ~~s..quO~'.igl~ 
<,~~ ;~';~~. -.~ . 

- ". 

"Se tiene noticia hist6rica desde el tercer milenio antes de Cristo, de la existencia de 

funcionarios destinados a vigilar el cumplimiento de las leyes; es en los Siglos XVIII. XIX 

y XX, a partir de la Revoluci6n Francesa y la creaci6n de los estados burgueses que los 

cuerpos de Policia adquieren autonomia respecto del ejercito; la Policia General (1799) 

y la Surete Nationale (1876) en Francia; la Superintendencia General de Policia (1824), 

Scotland Yard (1829). en Gran Bretana; la Guardia Civil (1844) en Espana; y Policia 

Nacional (1881) en Guatemala, etc. En la segunda mitad del Siglo XIX cobraron 

especial importancia como 6rganos de represi6n debido al recrudecimiento de las 

luchas soclales'". 

De 10 anterior, se observa que a traves de la historia siempre ha existido un ente 0 

autoridad que debe de mantener la seguridad y vigilar el cumplimiento de las leyes, 

autoridad en constante evoluci6n; a los temidos ejercitos de aquella epoca trat6 de 

darselee un caracter mas civil. creando la pollcla con la idea que esta tendria mejor 

relaci6n con la comunidad. 

"los comisarios del santo oficio eran quienes recibian las denuncias 0 daban tramltes a 

los asuntos inquisitoriales. las capturas eran hechas de noche y con sigilo para no 

causar zozobra en la poblaci6n. los comisarios reunen toda informaci6n necesaria en 

3 Ontza Juan. La Politica. Pag, 491. 
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cada caso y requerir la ayuda de autoridades civiles, eclesiasticas 0 de pa~.~~.!~;g; 

su auxilio'". Los comisarios tenian autoridad sobre cualquier persona, hasta,~~li4i2{if' 
-.....".~_ -'~lri-J(~'"..... 

en 1820. La inquisici6n era el Tribunal Eclesiastico, establecido para inquirir y castigar 

los delitos cometidos contra la fe; este tribunal se hizo famoso por las extraordinarias 

facultades que Ie concedieron los principes y papas, por las clases de causas que 

conocla, por el fuego y ardor de sus individuos en las pesquisas, por el modo de 

enjuiciar, por el misterio de sus procedimientos, por la solemnidad y el terror, finalmente 

por la ejecuci6n de sus sentencias. Fue abolido por Real Decreto del 9 de marzo de 

1820. 

En esta epoca la Iglesia y el Estado actuaban conjuntamente, tenian tanto poder el 

Papa como el Principe, dictando sentencias con aprovechamiento de la fe 

considerando al delito como pecado que debia ser castigado por Dios y como 

representante en la tierra el Papa, raz6n por 10 que fueron abolidos, es en esta epooa 

que surgen los comisarios como autoridad. 

Se hered6 la figura de policia de Europa, porque fuimos conquistados por los 

espanoles. En la Gaceta de la Policla de Guatemala, se lee; "el primero de enero de 

1,776, (fundaci6n de la Nueva Guatemala de la Asunci6n ) se verific6 la primera junta 

para elegir alcaldes y tambien crear un cuerpo de policia, a los que se les lIam6 

asialeros por haber tenido asiales como (mica anna, esa Policia tuvo desde un principio 

asiduo trabajo no s610 en el centro de la naciente capital, sino en los caminos que 

conducen a pueblos circunvecinos, haciendo que los indigenas trajeran viveres y 

4 Chinchilla Aguilar, Emesto. 1977. Op, Cit. Pag. 109-111. 
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artlculos de primera necesidad, procuraban la IIegada de los obreros par~,~.r~r @qut
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sus oficios, tenian el cuidado de los intereses de los moradores, vigilando casas mal 

construidas, de tiendas 0 toldos y de sitios con animales domestlcos; visitaban las 

ventas de bebidas alcoh61icas de las cuales se abusaba mucho, aleando la gente del 

pueblo que ellos restauraban las fuerzas en las cruentas fatigas del trabajo. Confonne 

se adelantaba la nueva ciudad mejora el servicio de Policia, hasta que se funda el 

cuerpo de gendannes, a quienes el vulgo IIamaba perejiles y asoleados, este cuerpo 

estuvo bajo la direcci6n de don Jose Azmitia, en la epoca del comandante Felix 

Castro". 

Como ya se contaba con una poJicia en la ciudad, aunque no tenian annas eran muy 

respetados por la comunidad quienes empezaron a viajar mas desde los pueblos, 

porque habia mejores oportunidades de trabajo y seguridad mas que todo. 

En los 50 alios del gobierno independiente (1821-1871), "se construyen las bases para 

la formaci6n de 10 que sera la policia nacional guatemalteca, teniendo como 

antecedentes a los corchetes que estaban al servicio de alcalde de primer voto durante 

la colonia. Los asialeros, que fungian como policlas diurnos; los serenos, que 

trabajaban en horas nocturnas en el cuido de las personas, sus propiedades, asl como 

de salvaguardar el alumbrado publico, el mantenimiento del orden y el cumplimiento de 

5 Gaceta de la Polida. 20 de abril de 1911. Paginas 2 y 3. 
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las leyes en la ciudad de Guatemala, inicialmente, pero con el tiempo J .~et1~ !~; 
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ampli6, tal es el caso de la guardia civil, al inicio del denominado periodo'-;:z~":\~b5~v:~.f 

Es aqul donde se inicia un nuevo periodo de la policia, los dividieron en diumos y 

nocturnos, se crean nuevas guardias y en fin se Ie da otro enfoque. En los gobiernos 

liberales de 1871 a 1944, surge la policia nacional como instituci6n publica del Estado, 

creando el Palacio Nacional, el cual fue inaugurado 11 de noviembre de 1942 y 

trasladando las oficinas a la direcci6n general en enero de 1943. En Guatemala se 

viven diez alios de movimientos sociales que se conocen como los gobiernos 

revolucionarios, dirigidos por el coronel Jacobo Arbenz Guzman y el licenciado Juan 

Jose Arevalo Bermejo respectivamente, personajes que ocuparon la presidencia de la 

Republica y que abrieron camino hacia la democracia. Con respecto a la instituci6n 

encargada de la seguridad interna y el orden publico, se legisla un Acuerdo, el que es 

firmado por la Junta Revolucionaria de Gobiemo, el 15 de noviembre de 1944, y entre 

otras cosas establece que la policia nacional es una instituci6n del Estado de caraeter 

civil Y su nombre debe de estar acorde a sus funciones, por 10 que se orden6 que en 10 

sucesivo la Policia Nacional se denomine Guardia Civil. 

A partir de 1954 se da un retroceso en cuanto a las conquistas sociales, el pais se 

encuentra bajo gobiemos de corte derechista y totalitarios, que constantemente van 

creando inconformidad en la poblaci6n hasta que en 1960 se declara la lucha 

guerrillera, yen la cualla Policia Nacional es involucrada, siendo muchas veces dirigida 

6 Contreras Cruz Adolfina, Sinay Alvarez Francisco Fernando. 2004. Historia de la Policia Nacional de Guatemala 
1881-1997. Guatemala, USAC, Pags, 30,31 
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por militares y usando su estructura para la lucha contra la guerrilla, surgie" ~a Ill~ 0«,;;.~ 
recordada policia judicial, que no era mas que un ente de inteligencia delt:r~:lg, 

~,,, .,t, .'.' 
Nacional que se dedicaba a la tortura y a la desaparici6n de personas, hasta qU.t-~29< . 

de diciembre de 1996, se firman los Acuerdos de Paz firme y duradera entre el gobierno 

de Guatemala y la URNG, 10 que motiva la creaci6n de una nueva policia. 

En este proceso de transici6n a la democracia que se dispone que todos los integrantes 

de la nueva estructura policial, deban recibir formaci6n en la academia de la instituci6n 

policial, en donde se les proporclonara preparaci6n profesional, cultura de paz, respeto 

por los derechos humanos y obediencia a la ley. En lugar de los cuerpos de policia se 

establecen las comisarias de policia como unidades policiales principales, operativas y 

administrativas a nivel departamental, con funciones y lineamientos establecidos en la 

ley, sin embargo, el recurso humane no cambi6 por 10 que las comisarias de la Policia 

Nacional Civil en su funci6n de combatir la violencia no son efectivas. 

1.3 La organizaci6n 

Expondre en forma abreviada la organizaci6n de la Policia Nacional Civil, que se 

encuentra plasmada en el Decreto Ley 97-2009, Reglamento sobre la organizaci6n de 

la Policia Nacional Civil, iniciando con su estructura orqanica, que se establece en al 

Articulo 3 de la mencionada ley basado en un organigrama que establece los cargos 

jerarqukos dentro de la policia, que refleja la direcci6n general como el mas alto 

grade de esta instituci6n, y la direcci6n general y subdirecci6n adjunta, quienes tienen la 

mayor responsabilidad de seguridad del pais. 
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A continuaclon una escala de la orqanizaclon: 

1.4 Direcci6n General de la Policia Nacional Civil 

La Direcci6n de la Policia Nacional Civil, es el ente encargado de dirigir a todos los 

elementos 0 agentes de la instituci6n, ejecutando las instrucciones que en materia de 

seguridad, emite el Ministerio de Gobemacion; el Articulo 22 de la Ley de la Policia 

Nacional Civil, estipula: "el Director de la Policia Nacional Civil sera nombrado por el 

Ministro de Gobernaci6n. EI Director General Adjunto y los Subdirectores Generales 

seran nombrados por el Ministro de Gobernaci6n a propuesta del Director General." 

Uno de los pilares fundamentales en la organizaci6n adrninistrativa de la Policia 

Nacional Civil, 10 constituia la carrera policiaca; por modificaciones a los Articulos 22 Y 

23 de la Ley de la Pollcla Nacional Civil queda truncada y esto hace que personas 

profesionales pero sin el conocimiento ni la experiencia necesaria en procedimientos 

policiacos lIeguen a ocupar los altos puestos de dicha instituci6n, adernas de no tener la 

capacidad de dirigir y coordinar las politicas que en materia de seguridad publica toma 

el Estado. 

Entre otros ejemplos, Javier Figueroa, un ginecologo de 35 anos, "fue nombrado 

Comisario General y asumi6 la direcci6n de la SGIC -subdirecci6n en la que se reunen 

los departamentos de inteligencia y anallsis policial (Division de Investigaci6n Criminal 

(DINC), Divisi6n de Informaci6n Policial (DIP) y el Centro de Recopilaci6n, Analisis y 

Gestion de Informaci6n Criminal (CRADIC), la Divisi6n de Planificaci6n contra el Crimen 
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(DPC) y el Gabinete Criminalistico (GACRI); el manejo de escenas del Cri~~~ 
~' _ ~fll) 

armas y explosivos (DIDAE); y las divisiones de policia cibernelidl~~,}§: 
internacional (INTERPOL). Su nombramiento gener6 abundantes criticas. ~~~PJ. por:

, ...::-...."--

la forma en que se cambio la ley para su contrataci6n, al igual que la de otros 30 ex 

militares; segundo, por su inexperiencia en materia de sequridad'". 

..	 Secretaria general 

A la oficina de Secretaria General Ie corresponde las siguientes funciones: 

•	 Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicaci6n social en 

aquellas materias que afecten a la Policia Nacional Civil, asl como emitir a dichos 

medios los comunicados institucionales; 

•	 Recopilar y seleccionar la informacion que reciba de dichos medios y eJaborar los 

correspondientes boletines informativos de distribuci6n interna; 

•	 Mantener las relaciones que correspondan con 6rganos analoqos de otras 

dependencias publicas. 

Lo que se puede sintetizar de 10 anterior es que la secretaria general, no es mas que la 

Oficina de Relaciones Publicas de la Policia Nacional Civil y que es la encargada de 

informar de la actividad policiaca a la poblaci6n, asl como a los mismos elementos de la 

instituci6n. 

7 http://intoleranciaciudadana.blogspot.coml2009/03/dr-javier-soto-confirma-Ia.html. (08 de enero 2010) 
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.. Jefatura de planificaci6n estramgica y desarrollo institucional 

Se encuentra a cargo de un oficial superior de la Policia Nacional Civil y Ie corresponde 

facilitar la acci6n directiva por medio de canales de comunicaci6n y relaci6n con 

entidades gubemamentales y no gubemamentales; planificar y programar el despacho y 

audiencias con el director general y todas las que expresamente Ie sean encomendadas 

por el director general. Esta secretaria es un ente auxiliar de la direcci6n general, para 

garantizar que las acciones logisticas para la seguridad sean del conocimiento de los 

integrantes de la instituci6n de manera inmediata, a efecto de ponerlas en praotloa de la 

mejor forma posible. 

.. Secretaria de asistencia juridica 

A la secretaria de asistencia juridica Ie corresponde emitir dlctamenes, opiniones e 

informes sobre asuntos en que sea obligatorio este tramite y sobre otros asuntos que el 

director general acuerde someter a su juicio, La asesoria juridica es un 6rgano 

consultivo, el que se encuentra directamente bajo las 6rdenes del director general y sus 

funciones se encuentran debidamente establecidas, como 6rgano consultivo debe de 

velar por la legalidad de las decisiones que emanen de la direcci6n general. 

.. Auditoria interna 

Estel a cargo de un contador publico y auditor quien evalua el avance y calidad del 

gasto asignado a la instituci6n; asesora las actividades contables y vela por el 
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cumplimiento de los procedimientos internes, normas y polfticas e~~~ :}' 

presupuestaria, de el depende el buen manejo de los recursos financieros, i:U:idit~~o 

las drterentes unidades en el campo financiero y administrativo en forma peri6dica. 

• Tribunales disciplinarios 

Lo preside un comisario de la Policia Nacional Civil, un vocal primero quien debera ser 

abogado y notario y un vocal segundo propuesto por el consejo de desarrollo 

departamental, quienes tendran la tarea de atender los asuntos relacionados con el 

Regimen Disciplinario de la Pollcla Nacional Civil, en su respectiva competencia y otras 

que Ie asigne el Director de la Policia Nacional Civil. 

• Inspecci6n general 

Esta secci6n se encuentra al mando de un oficial superior de la Policia Nacional Civil y 

Ie corresponde ejercer el control, investigaci6n y fiscalizaci6n de todas las unidades y 

elementos de la instituci6n, ordena las investigaciones sobre denuncias que reciba en 

materia disciplinaria remitiendo informes peri6dicos al director general, investiga por 

iniciativa propia, por denuncia 0 a requerimiento de autoridad competente la posible 

participaci6n del personal policiaco, efectuar las propuestas de resoluci6n de los 

asuntos planteados al amparo del derecho de petici6n, tramitar las reclamaciones y 

quejas, asl como efectuar las propuestas de resoluci6n de los recursos administrativos. 

Es un ente asesor que estudia y propone c6mo resolver las distintas solicitudes 

presentadas en la direcci6n, a efecto de que el tramite sea menos burocratlco y que los 
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procesos y recursos de oaraoter administrativo se resuelvan en el 

legalmente establecidos. 

1.5 Direcci6n general adjunta 

Es el segundo escal6n jerarquico dentro de la instituci6n policiaca y Ie corresponde 

dirigir, coordinar e impulsar el funcionamiento de todos los 6rganos con rango de 

subdirecci6n general. Se puede afirmar que esta direcci6n es el 6rgano ejecutivo de las 

acciones que toma la direcci6n general. 

..	 Secretaria General Tecnica de la Direcci6n General Adjunta de la Policia 

Nacional Civil 

AI igual que en la direcci6n general, se encuentra al mando de un oficial superior de 

policla, tiene como misi6n auxiliar al director general adjunto en el desempeno de sus 

competencias de coordinaci6n e impulso de las subdirecciones generales, mediante el 

establecimiento de canales de comunicaci6n y relaci6n, planificar y programar el 

despacho y audiencias del director general adjunto; asl como ejecutar las 6rdenes que 

en forma directa Ie de el director general adjunto. 

..	 Departamento de tninsito 

Se encuentra al mando de un comisario general, es el organa encargado de emitir y 

controlar la emision de las licencias de conducir, planificar el transite, sugerir las 
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reformas legislativas en materia de seguridad vial y ejercer direcci6n tec~icio 
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de transite de la subdirecci6n general de operaciones. Este depart. ~~ ~~~ dfre?O!de tener preponderancia dentro de la instituci6n policiaca en virtud de q i 4i~ha~ftfuif6n 
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paulatinamente ha side delegada a la Policia Municipal de Transite. 

1.6 Subdireccion de operaciones 

Se encuentra al mando de un comisario general, y es quien dirige, impulsa y coordinar 

al servicio operativo de las unidades de policia. Elabora la doctrina para la ejecuci6n 

de dichos servicios y formula las propuestas acerca de las necesidades de personal y 

medios materiales y su distribuci6n territorial. 

... Secretaria titcnica 

Se encuentra bajo el mando de un oficial superior que debe de apoyar y proporcionar 

asistencia tecnica y administrativa al subdirector general de operaciones, en el ejercicio 

de sus funciones, asl como los asuntos ordinarios del despacho y dirigir y organizar el 

regimen interior de la subdirecci6n general. 

... Division de operaciones conjuntas 

5e encuentra a cargo de un comisario general, quien debe ejercer el control y 

seguimiento de las operaciones y servicios, asl como la transmisi6n de las 6rdenes 

dictadas por el subdirector general de operaciones; debe de planificar las operaciones y 
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servicios de lnteres nacional, asl como realizar las propuestas sobre la or§j~izaoi6A~Y~:~ 
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dlstrlbucion territorial de unidades y sobre sus necesidades de personal.omaterial y 

equipo. Redactara los proyectos sobre doctrina de empleo de las unidades y sobre 

procedimiento de ejecucion de los servicios. 

EI servicio de operaciones es uno de los mas importantes dentra de la lnstituclon 

policiaca, porque en general de aqui surge toda la logistica para poner en marcha los 

planes que emanan del ente superior y IIevarlos a la pracnca, pero actualmente, este 

servicio no cumple con los objetivos que fue creada, debido a que no tiene la 

capacidad de ejecuci6n que se necesita y no capacita e informa a sus elementos de las 

acciones concretas que se deben de tomar en determinados casos de comislon de 

hechos delictivos. 

• Division de analisis e informacion antinarcotica 

Se encuentra bajo el mando de un comisario general, tiene por objeto luchar contra la 

narcoactividad, para ello recopila, analiza y valora la informacion sobre la narcoactividad 

y sus redes; debe de montar los operativos necesarios y desarrollar la logistica que 

logre sus objetivos, por eso mantiene contactos con otras dependencias publicas con 

responsabilidad en el tema de narcoactividad y con los servicios semejantes de otros 

paises para el intercambio de informacion y experiencias. Este departamento fue 

apoyado de manera especial por los Estados Unidos de America, 10 que 10 ha 

constituido un grupo elite de la Policia Nacional Civil. 
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(~1'.. Fuerzas espaciales policiacas (FEP) 
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Se encuentra al mando de un comisario general, su objetivo es auxiliar a las''LmitJades 

territoriales en el mantenimiento del orden publico, reestablecerlo en su caso y 

colaborar con la seguridad ciudadana, asl mismo protege y da seguridad a altas 

personalidades, vigila y custodia las instalaciones y edificios publlcos, cuando 

circunstancias excepcionales 10 requieren, debe adernas de colaborar con las demas 

instituciones de la republica en los casos de grave riesgo, catastrofe 0 calamidad 

publica. 

Es una fuerza elite de la Policta Nacional Civil y con caracteristicas militares, tanto en 

su actuaci6n como en su disciplina, con las mismas funciones que los antiguos 

antimotines, en donde su actuar siempre ha sembrado la duda y la desconfianza de la 

poblaci6n, en la actualidad se les puede observar en los retenes que se montan en 

distintos puntos de la republica. 

.. Division de proteccion de personas y seguridad 

Es la unidad encargada de dar protecci6n a las embajadas, residencias dlplomaticas, 

consulados, sedes de organismos internacionales, casas 0 inmuebles, prestar servicio 

en las salas de los hospitales registrando personas heridas y fallecidas asl como 

ejecutar estrategias institucionales, protecci6n y seguridad de personas nacionales y 

extranjeras. Esta division es un desperdicio de recursos. Las embajadas tienen recursos 
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suficientes para pagar su seguridad; y el gran nurnero de elementos q~(~~n 

para ese efecto serian mas efectivos en la prestaci6n de seguridad ciudad8Ra.-- ~~'; 
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.. Division, supervision y control de empresas de seguridad privada 

Es otro ente de la direcci6n general adjunta, se encuentra al mando de un comisario 

general, es la encargada de velar por el fiel cumplimiento de la legislaci6n vigente con 

relaci6n al control de la seguridad privada. Es un 6rgano que no cumple con su 

cometido por el minimo de personal con que cuenta, asl como por el tipo de archivo que 

maneja, se ha hecho necesario en meses recientes hacer un inventario para detenninar 

cuantas empresas de seguridad privada existen, numero de agentes, si las mismas se 

encuentran debidamente inscritas y registradas, en virtud que se ha comprobado que 

un buen nurnero de hechos delictivos, entre estos secuestros y asaltos a bancos se han 

cometido por elementos de estas empresas de seguridad privada. Lo anterior ha 

motivado a que el Organismo Legislativo en dias recientes haya aprobado la Ley de 

Empresas de Seguridad Privada. 

.. Division de proteccion a la naturaleza 

Su funci6n es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la 

conservaci6n de la naturaleza, medio ambiente, patrimonio hist6rico y artistico, los 

recursos hidricos y la protecci6n de la flora y la fauna, manteniendo intercambio de 

infonnaci6n y cooperaci6n con instituciones nacionales e internacionales. Esta como 

muchas de las instituciones no es funcional, debido a que no cuenta con los recursos 
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humanos y financieros adecuados para cumplir sus metas, esto 10 hace in~~te,.ee~i: 
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poco personal, sin capacitaci6n y sin vehiculos, tecnologia e infraestructura ad.e9.uada;,'\?'~l 
• • < 

.. Division de prevenelen del delito 

Desarrolla, coordina y ejecuta programas de educaci6n preventiva con la ninez y 

adolescencia, sensibiliza, capacita con enfoque multietnlco, multilingOe y pluricultural en 

su acercamiento con las comunidades, para prevenir la comisi6n de hechos delictivos, 

implementa politicas de prevenci6n de delito con enfoque de genero. Esta divisi6n 

funciona con el apoyo que Ie dan otros organismos entre ellos la Embajada de Estados 

Unidos de Norteamerica, por medio de sus programas. 

.. Jefaturas de distritos 

Las jefaturas de distrito se encuentran al mando de un cornisario general, con el curso 

de capacitaci6n para la escala de direcci6n, es auxiliado por una secretaria, ejerce la 

direcci6n, coordinaci6n e impulso de las comisarias que se determinen. Son las 

unidades superiores de la Policia Nacional Civil en su despliegue operativo territorial, 

dependiendo de la subdirecci6n general de operaciones, sin perjuicio de las relaciones 

funcionales que mantengan con el resto de subdirecciones generales en materias de su 

competencia. 
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jurisdicci6n territorial en el departamento de Guatemala, que para efectos ope~~~ss~~~~~~; 
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dividira en comisarias. 

~ Las comisarias 

Se encuentran bajo el mando de un Comisario de la Pollola Nacional Civil, son los 

6rganos fundamentales de mando y coordinaci6n a nivel departamental, es decir se 

encuentra una comisaria por cada departamento, con excepci6n del departamento de 

Guatemala; siendo su principal misi6n la de conseguir la mayor operatividad en el 

servicio de sus unidades subordinadas, estaciones y subestaciones, asumiendo todas 

las funciones y competencias generales dentro de su demarcaci6n con el objeto de 

tener mayor control sobre el territorio y una respuesta efectiva contra la delincuencia. 

~ Estaciones 

Es un 6rgano principal operativo y de control de servicios a nivel municipal, al mando 

de un comisario de la oficial primero de la Policia Nacional Civil. Cuando las 

necesidades del servicio 10 requieran se podran constituir unidades menores, que con la 

denominaci6n de subestaciones al mando de un ofioial segundo, realizaran su 

funciones en la demarcaci6n correspondiente, las cuales podran pertenecer a 

deterrninadas especialidades, este tipo de organizaci6n es funcional cuando se cuenta 

con los recursos necesarios, lamentablemente la falta de personal, vehleulos de 
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transporte y equipo de comunicaci6n, hacen que esta organizaci6n no 4~~~~~, 
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su potencial, el cual es limitado y por ello no lIena las expectativas de la socie~ad.. ' 

~ Sub-estaciones 

EI Reglamento de Organizaci6n de la PNC establece en su Art. 41 que, "cuando las 

necesidades del servicio 10 requieran se podran constituir unidades menores, que con la 

denominaci6n de sub-estaciones y al mando de un oficial, reahzaran sus funciones en la 

demarcaci6n correspondiente, las cuales podran pertenecer a determinadas 

especialidades" 

Del anterior estudio sobre la organizaci6n 0 estructura de la policia nacional se puede 

concluir que es una estructura 16gica, bien establecida con funciones c1aras, y que da 

origen a las comisarias siendo esto de suma importancia en virtud que previo a la 

creaci6n de la Policia Nacional Civil, se contemplaban los cuerpos de policia, 

evolucionando a comisarias que son las formas de estructura que se encuentran en 

boga a nivel latinoamericano. 

1.7 Subdireccion General de Investigacion Criminal de la Policia Nacional Civil 

Esta al mando de un oficial superior, es la encargada de prestar apoyo, asistencia 

tecnica y administrativa al subdirector general de personal en el ejercicio de sus 

funciones, el despacho de los asuntos ordinarios, dirigir y organizar el regimen interior 

de la subdirecci6n general. Es un 6rgano auxiliar de ejecuci6n y se encuentra 
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• Division especializada en investigacion criminal 

Se encuentra al mando de un comisario general, su obligaci6n es recoger los efectos, 

instrumentos y pruebas del delito, poniendolos a disposici6n de la autoridad 

correspondiente y dar base a la persecuci6n penal; debe investigar el delito, descubrir 

y asegurar al delincuente bien por iniciativa propia a requerimiento del Ministerio 

Publico 0 de la autoridad judicial y atender las peticiones de estas ultimas autoridades. 

Debe aportar informaci6n a las bases de datos delincuenciales; valorar y proponer las 

necesidades de personal y material de las unidades de la especialidad, asi como 

establecer relaciones con otros 6rganos extranjeros semejantes; organizar y mantener 

en todo el territorio nacional el archivo de identificaci6n personal y de antecedentes 

policiales y dirige de manera tecnica otras unidades del servicio de investigaci6n 

criminal. 

Este servicio es el mas discutible, por mas que se Ie cambie nombre siempre estara 

relacionado con la mal recordada policia judicial de los alios sesenta y setenta, en los 

que protegidos en la impunidad, los elementos de este servicio realizaban trabajos al 

margen de la ley que actualmente se encuentran tipificados como desapariciones 

extrajudiciales y en la actualidad es el mas infuncional, ya que no posee ni los 

recursos ni la capacidad para cumplir con su trabajo, dentro de este servicio campea la 

corrupci6n de sus elementos y no desarrolla sus minimas actividades, prueba de ello es 
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• Division de Policia Internacional INTERPOL 

Representa a la Policia Nacional Civil de Guatemala ante la comunidad policiaca 

intemacional, coordinando acciones comunes policiales con la secretaria general, 

solicitando a cuerpos policiales de otros paises, intercambiando informaci6n en forma 

permanente con la comunidad internacional. 

En cuanto a esta divisi6n, cada dla se hace mas importante su actividad en virtud de 

que en la actualidad los delitos han evolucionado de tal manera que muchos de ellos 

son 0 se convierten en transnacionales 10 que obliga a los parses tomar medidas 

conjuntas para el combate de los mismos. 

• Gabinete criminalistico 

Brinda asesoria sobre los rnetodos criminalisticos como una herramienta cientifica para 

contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos, organizando, actualizando y 

controlando sus registros. 

1.8 Subdireccion General de Personal de la Policia Nacional Civil 

Esta subdirecci6n tiene funciones administrativas intemas que son importantes y que 

determinan la calidad de personal que sale a las calles y se Ie confia la seguridad 
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ciudadana, de la forma como se desarrollen cada una de las funciones que ti~rlfe>~~.A'..)!J 
asignada, esta subdirecci6n depende en sl la calidad de recurso humano quEi'se"~~t(',-;,1' 

formando y que engrosa las filas de la Policia Nacional Civil. Se encuentra al mando de 

un comisario general con curso de capacitaci6n en la escala de direcci6n, es decir de 

carrera, y Ie corresponde el desarrollo, coordinaci6n y aplicaci6n de la politica de 

personal y de ordenaci6n de la ensetianza, asi como la promoci6n y desarrollo de la 

acci6n social en el seno de la policla. Esta integrada por varios 6rganos. 

..	 Secretaria Tecnica de la Subdirecci6n General de Personal de la Policia 

NacionalCivil 

Planifica, programa y supervisa los asuntos relativos al personal policial, supervisando 

el uso de los recursos asignados a la subdirecci6n de personal, asl como dar asistencia 

tecnica administrativa y protocolar. 

..	 Jefatura de enseftanza 

Se encuentra al mando de un comisario general, y Ie corresponde adecuar la actividad 

de los centros docentes de la Policia Nacional Civil y sus planes y programas de estudio 

a la politica de ordenaci6n en la ensetianza; coordina el funcionamiento de los centros 

de ensetianza, elabora, propone, tramita y asegura la correcta ejecuci6n de las 

convocatorias para el ingreso en la instituci6n y para la promoci6n interna y 

especializaci6n de sus miembros. Establece y mantiene relaciones con otros centros 
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de enselianza similares, evalua y propone las necesidades 

equipo e instalacionesde los centros de enselianza. 

La subdirecci6n general de personal es la responsable de cumplir con las politicas de 

adiestramiento y capacitaci6n, tanto de los futuros agentes como los que actualmente 

estan en servicio, pero se ha establecido que este 6rgano no esta cumpliendo con su 

funci6n primordial, al no contar con un pensum adecuado de estudios y el seguimiento 

de la capacitaci6n de manera eficiente y eficaz del personal en servicio, 10 que ha 

sugerido la necesidad de que el tiempo de capacitaci6n dentro del centro de 

enseiianza, sea mayor, y asl que los requisitos para la admisi6n a esta sean mas 

estrictos. 

.. Departamento de selecci6n y contratacion de personal 

Esta secci6n se encuentra al mando de un ofioial superior, tiene como objetivos el 

trarnite y control de la documentaci6n de los integrantes de la policla, asl como todo 10 

relativo a las retribuciones, ascensos, destinos y otras funciones de tipo 

administrativas. 

.. Departamento de asuntos administrativos de personal 

Se encuentra al mando de un oficial superior quien debe de tramitar y controlar las 

sanciones disciplinarias y de los recursos que se pueden derivar, asl como el trarnlte 

inicial de los derechos de petici6n que esten legalmente regulados. 
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Es una secci6n de apoyo al personal, se encuentra al mando de un oficial superior y 

tiene como objetivo toda acci6n social en el seno de la policla, de la gesti6n de 

asistencia psicol6gica y sanitaria; no tiene mayor trascendencia porque no cuenta con 

los recursos materiales y personales para tener una cobertura en toda la Republica. 

• Departamento de archivo de personal. 

Esta al mando de un sub comisario de la instituci6n, registra, organiza, mantiene 

actualiza y tecnflca el record laboral del personal de la instituci6n policial. Su 

importancia radica en el control que en ese departamento se tiene de cada elemento y 

de esa forma establecer los meritos para ascensos y traslados. 

• Departamento de asistencia al personal 

Esta al mando de un subcomisario de la Policia Nacional Civil, propone, desarrolla, 

coordina y ejecuta programas y proyectos en beneficio de la calidad de vida del 

personal que trabaja en la instituci6n policial de acuerdo a los linimientos 

preestablecidos. Trabaja de manera coordinada con el departamento de archivo de 

personal. 
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Esta a cargo de un director, quien debe ser un medico y cirujano, colegiado aetl~~de~"'f" 

reconocida honorabilidad quien dirige, administra, supervisa el hospital y las clinicas 

medicas de la instituci6n, coordinando programas y proyectos orientados a mejorar el 

servicio de saJud para el personal policial y sus familias. 

• Academia de la Policia Nacional Civil 

Esta tiene su propio reglamento a cargo de un director, quien dirige, administra, 

supervisa la ejecuci6n de los programas educativos para la especializaci6n y 

profesionalismo del recurso humane de la Policia Nacional Civil, se Ie critica porque los 

elementos que gradua no tienen el conocimiento ni la capacidad para ser un verdadero 

policia, la estancia en la misma es muy corta raz6n por la cual los alumnos egresan 

deficientes para el cargo. 

1.9 Subdireccion General de Apoyo y Logistica de la Policia Nacional Civil. 

Esta a cargo de un subdirector general de la Policia Nacional Civil, entre sus funciones 

se encuentra la de coordinar con unidad de Administraci6n Financiera del Ministerio de 

gobemaci6n, la administraci6n y optimizaci6n presupuestaria asignada la instituci6n 

policial y sus unidades ejecutoras; promover la descentralizaci6n y desconcentraci6n 

administrativa y financiera, elaborar proyecto anual de presupuesto de la instituci6n con 

base en politicas y lineamientos estrateqlcos emanados de la direcci6n general. 
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instituci6n policiaca y que ayuda a optimizar los recursos tanto materi~I~$~~iomb~~}'" 

humanos dicha instituci6n. 

..	 Secretaria Tecnica de la Subdireccion General de Apoyo y Logistica de la 

Policia Nacional Civil 

Se encuentra al mando de un comisario general con el curso de capacitaci6n en la 

escala de direcci6n, Ie corresponde coordinar con la Unidad de Administraci6n 

Financiera del Ministerio de Gobemaci6n, administrando y optimizando la asignaci6n 

presupuestaria asignada a la instituci6n, promoviendo la descentralizaci6n y 

desconcentraci6n administrativa y financiera. En este departamento se realizan las 

compras, se almacena y distribuye los recursos logisticos financieros. Esta 

subdirecci6n es una de las mas importantes dentro de la Instituci6n y para lIevar a cabo 

sus funciones se encuentra integrada por los 6rganos que son necesarios para el 

efecto, pero la falta de recursos y el manejo inadecuado de los asignados, asl como la 

corrupci6n que campea en la misma se manifiesta en la compra an6mala de 

combustibles y otros recursos que son necesarios para el desarrollo normal de toda la 

Instituci6n policlaca. 
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.. Departamento de logistica 

Esta al mando de un oficial superior y Ie corresponde el vestuario, mobiliario, material 

de oficina y de aquel material 0 equipamiento no contemplado en los demas servicios 

de la subdirecci6n. 

.. Departamento de material m6vil 

AI mando de un oficial superior, al que Ie corresponde la formulaci6n de propuestas de 

compra, conservaci6n y mantenimiento del material m6vil que se precise, asl como la 

adquisici6n, distribuci6n y control del combustible y lubricante necesario para el servicio. 

.. Departamento de material y equipo de defensa 

Se encuentra al mando de un oficial superior a quien Ie corresponde realizar las 

propuestas de adquisici6n de armamento y el control, conservaci6n y mantenimiento del 

mismo, asi como de la munici6n y explosivos, equipos 6pticos de detecci6n y cualquier 

otro material que expresamente se Ie encomiende. 

.. Departamento tecnico de comunicaciones y servicios 

Controla las antenas repetidoras en las sedes policiales, dandoles mantenimiento a los 

radios con bases m6viles y portatiles, a todo equipo de comunicaci6n supervisando su 

uso y mantiene las frecuencias de comunicaci6n asignadas a la Policia Nacional Civil. 
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AI mando de un oficial superior, quien gestiona la compra, construcci6n, cOf\"Ci6ri:' 

arrendamiento, venta y aceptaci6n de inmuebles e instalaciones para las diferentes 

instalaciones policiales, asl como el inventario de las mismas. 

.. Departamento tecnico de informatica 

Se encuentra al mando de un oficial superior y Ie corresponde constituir los bancos de 

datos de lnteres policial y profesional, asl como facilitar los medios precisos para su 

adecuada explotaci6n; planear, programar y obtener los datos necesarios para la 

funci6n policial; aplicar a la actividad institucional las teonicas de investigaci6n 

operativas, normalizaci6n y catalogaci6n; formular propuestas, bajo el punto de vista 

tecnico, sobre la adquisici6n y mantenimiento de los equipos de tratamiento automatlco 

de informaci6n. Actualmente, se esta tratando de equipar adecuadamente este 

servicio, perc 10 que obstaculiza que sea eficiente es como en el resto de la instituci6n, 

la falta de recursos. 

.. Unidad de planificaci6n administrativa y financiera 

Emite informes mensuales sobre la ejecuci6n del gasto mensual y anualmente, 

controlando los recursos y gastos, coordinando con el Ministerio de Gobemaci6n la 

ejecuci6n presupuestaria anual. 
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En America Latina generalmente se han seguido los mismos patronos de 0;gan'izaci6n, 

expone el experto Aleman Peter Waldmann, quien ha hecho muchos ensayos acerca de 

la Policia "La Policia suele ser un reflejo de la cultura general y sobre todo de la cultura 

politica de un pais. Comparte sus vicios y sus virtudes. Si se la quiere cambiar, hay que 

tratar de carnbiar el espiritu de toda la administraci6n publica e incluso de la sociedad"." . 

En America Latina la instituci6n policial siempre es mal vista por la poblaci6n, en 

general estan socialmente desprestigiadas y son estigmatizados como aparatos 

represivos y corruptos sin embargo es la instituci6n en la cual confia la poblaci6n para 

erradicar y prevenir el delito, todo desorden 0 delito es observado como fracaso de la 

policia, creandose una visi6n poco realista ante los problemas que aquejan. Hay un 

desconocimiento en cuanto a que el delito es un fen6meno social y diverso. 

EI vinculo juridico entre la politica y la policia es intrincado, y hay un total desinteres 

politico en solucionar los problemas de seguridad, dejando el monopolio de la seguridad 

en la policia, creando un desgobierno en la seguridad publica. 

La organizaci6n policial de los paises de America Latina ha presentado caracteristicas 

militares, siempre hay tensi6n en la presi6n militar y la tendencia a reformar y 

profesionalizar la policia, ha side desde los anos ochenta un debate politico de los 

gobiemos democraticos. 

8 Peter Waldmann. Justicia en Is Calle. Pag, 272. 
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En Amenca Latina, la policla es una mstituclon centrahzada, es decir estru _.~ .. ,~~~,,~;,~~ ' .. "" 

forma perfecta y definida, en relaci6n con la organizaci6n, poHtica -administrativa de 

cada pais. 5610 los palses federativos (Argentina, Brasil y Mexico), poseen adernas 

una policia federal, servicios regionales (segun Provincia, Distrito) siguiendo 

generalmente patronos europeos, en el Cono Sur y en America Central modelos de los 

Estados Unidos de America, en Panama el primer director de la policla fue un dirigente 

del FBI, en Cuba y Nicaragua, sandinistas, basaron las fuerzas del orden en un modelo 

sovietico. 

Todos los paises latinoamericanos estan apuntando a una reforma policial, una policla 

comunitaria, es el nuevo paradigma de la seguridad, interrelacionando al policla con la 

sociedad, tratando de desmilitarizar a la instituci6n para que haya mayor credibilidad, 

confianza, transparencia y calidad del sistema de seguridad, destacando el oaraoter 

apolitico y civil de la policia. 

La reforma policial tambien tiene metas a traves de profesionalizar la policla por medio 

de capacitaciones, tratando de introducir una nueva seguridad ciudadana y mejorar el 

servicio para el bien cornun que es 10 que demanda la Constituci6n PoHtica de la 

Republica. 

Ahora se apunta a una nueva reforma policial nombrando como comisionada a la 

senora Helen Mack, quien intenta hacer cambios no para el gobiemo de tumo sino para 
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ayuda del senor Nova, quien es un militar retirado que dirigi6 la Pollcla de Co ",. If:~;~, ( :"~.' 

Este modele de servicio de patrullaje especializado denominado policia comunitaria, 

se inicia en los Estados Unidos en la decada de los anos 70, del pasado siglo, habiendo 

alcanzado prestigio mundial traspasando las fronteras y culturas policiales y 

trascendiendo realidades urbanas y rurales en los cinco continentes. Actualmente es 

posible encontrar unidades de policia comunitaria en ciudades importantes. 

Particularmente en Centro America, las reformas de los servicios policiales se asocian 

en procesos suprapoliciales como son desmilitarizaci6n, democratizaci6n y 

profesionalizaci6n de las labores de seguridad. 

EI escritor Jose M. Rico expresa que en el decenio de los 80, el papel de la policla, asl 

como el de las fuerzas armadas en la sociedad constituye uno de los principales temas 

del debate politico de los paises de America Latina que estan intentando fortalecer sus 

sistemas dernocrancos. La naturaleza de la policla es esencial del Estado como su 

organizaci6n y sus funciones, han experimentado -al menos en el plano formal- cambios 

sustanciales en los ultimos alios, contandose entre los mas importantes el 

reconocimiento de su caraoter civil, apolitico y profesional, su acercamiento a la 

sociedad civil y la promulgaci6n de leyes orqanicas sobre la misma. 

Estos rasgos estan suponiendo una ruptura radical con el modelo tradicionalmente 

imperante en casi todos los paises de la regi6n la superaci6n de la doctrina de la 
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seguridad nacional, la busqueda de profesionalismo de la instituci6n 

apertura hacia la sociedad civil. 

Para el ex -jefe de la Policia de Riverside- California, Kenneth Fortier Una Policia 

comunitaria es una filosofia, no una estrategia por tanto el concepto de Policia 

comunitaria implica cambios en el rol de la Policia. 

La filosofia de la policia comunitaria es 10 que se cree que en America Latina va 

cambiar a la instituci6n policial, sin embargo 10 que se necesita es una reingenieria, 

empezando por concientizar a cada pollcla, que su trabajo sea honesto, que sea etico, 

respetuoso de las leyes como de las personas, que se sienta orgulloso de pertenecer a 

una instituci6n donde no hay corrupci6n, perc estos cambios deben darse a todo nivel, 

desde el pollcla que Ie lIamanen Guatemala lisos, (los que se inician la carrera) hasta el 

mas alto cargo comprometiendcse a hacer cambios estructurales, mejorando su vision y 

mision, 

1.11 Las comisarias modelo en America Latina 

Los paises de Latinoamertca, por su sltuacion geografica y coincidencia de idioma, se 

caracterizan por tener similares problemas, y esto no es diferente en relacion a la 

problernatica de delincuencia; en distintos foros se ha concluido que es necesario 

enfrentar la delincuencia y por ende el crimen organizado de manera regional con la 

finalidad de una mejor utilizaclon de recursos tanto humanos como materiales, de esta 
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comisarias modele que han dado resultados positivos por su mistica de trabajo':~;~~~R'\'~:~:~'~ 

En Guatemala, han sido puestas a funcionar, con un relativo exito, por no existir un 

apoyo directo a las mismas, pero has side la respuesta de prestar seguridad ciudadana, 

toda vez que la famosa reforma policial no lIega. 

.. Concepto de comisarias modelo 

Segun los funcionalista un modele es aquel conjunto de valores, creencias y normas de 

conducta que condicionan la actuaci6n y modo de pensar de todos los componentes de 

un grupo social determinado, en termlno generales, un modelo policial 10 constituye la 

doctrina, los valores y las normas que determinan la actuaci6n de todos los integrantes 

del cuerpo policial, esto dice un resumen del instituto de ensefianza para el desarrollo 

sostenible. 

EI oficial de Policia Nacional de Colombia, Bogota, d.o, asesor en asuntos de policia 

comunitaria Director de Policia Nacional indica que "la policla comunitaria como modo 

de servicio, en el ambito latinoamericano, responde a una solicitud social y a un 

mecanismo institucional para el cumplimiento de las funciones policiales de orden 

civilista con soportes fundados en el estado social del derecho. En este campo, las 

experiencias de paises como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, entre otros, 
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coinciden en la concepci6n de la policla comunitaria como un principio y a' ~ :i. ,~.:'~., . 
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servicio de la Policia a la comunidad, con la comunidad yen la comunidad". 

Para Enrique Hugo Muller Solon, coronel de la Policia Nacional de Peru, en el Proyecto 

Plan Local de Policia Comunitaria, expone "que la comunidad organizada ha venido 

cumpliendo un rol de colaboraci6n a las tareas de prevenci6n del delito que realizan las 

autoridades locales, entre ellos la policia nacional, las municipalidades, el Ministerio 

Publico, etc., pero acorde con las nuevas tendencias de control del dellto, es necesarios 

que estos esfuerzos de comunidad se articulen en torno al trabajo coordinado de las 

autoridades locales para identificar y buscar soluciones a los problemas que afectan la 

seguridad de la comunidad, con el objeto de disminuir los riesgos y peligros existentes, 

reduciendo los niveles de criminalidad, previniendo proactivamente el delito, generando 

cultura de seguridad ciudadana y mejorando la convivencia, la paz y a calidad de vida 

de las personas. 

Este nuevo enfoque de la prevenci6n, tiene como facilitador al personal de seguridad 

ciudadana dependiente de la autoridad municipal 0 policial que realiza servicio de 

prevenci6n y patmllaje en las calles de las ciudades y que aplican un modelo de trabajo 

internacionalmente denominado: policia comunitaria. 

"EI modelo policial asumido por una instituci6n determinada, no se constituye asl 

mismo, en un proceso intrinseco, ajeno a la dinamlca social en que desempena sus 

9 Yed Milton Lopez Riano, Modelo de VigiIsncis Comnnitaria en Colombia, Pag. 494 
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funciones; mas bien, este sera determinado por la construcci6n estatal vigente, si~~~<~~' <:.:,V 

que la policla constituye un aparato coercitivo del Estado. 

Inmerso en el debate sobre la configuraci6n del Estado, y sus instituciones, basta con 

analizar dos posibles casas: 

•	 Un estado autoritario orienta su proceder en funci6n de la defensa de los intereses 

de la clase gobernante que esta al mando, quienes promulgan leyes con intereses 

elitistas, racistas, monopolizantes etc. y tiene un aparato coactivo basado en la 

imposici6n y uso de la fuerza. 

Las policias del regimen, a 10 largo de la bistoria se caracterizan por 10 siguiente: 

~ Sujeci6n al ejercito
 

~ EI interes primordial para resguardar, es de orden publico,
 

~ EI ciudadano como sospechoso que debe ser controlado
 

~ EI uso de la fuerza, el armamentismo y la sospecha, como mecanismos coactivos.
 

~ La represi6n y/o contenci6n del delito entre la ciudadania.
 

•	 Un Estado Democratico, construido a partir de la participaci6n ciudadana, en la 

demanda y satisfacci6n de las necesidades de la poblaci6n. EI accionar del Estado 

democratlco se enmarca en el estado de derecho, donde el individuo es el bien 

preciado a defender, hay igualdad ante la ley, y respeto a los derechos humanos, 

atendiendo a las siguientes caracteristicas: 
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~ Organizaci6n, socializaci6n, procedimientos eminentemente civiles 

~ Garantia del bien cornun 

~ Caracter apoHtico, sin intereses particulares 

~ Apego al marco legal 

~ Respeto de las Iibertades dernocratlcas de los ciudadanos 

~ Respeto de la presunci6n de inocencia 

~ Respeto a las competencias que Ie son asignadas, debiendo referir a los 6rganos 

competentes dentro del sistema de justicia, las que Ie son por ley vedadas 

~ Respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos 

~ Priorizar la prevenci6n sobre la contenci6n y represi6n del delito,,1o. 

Guatemala persigue un modele democratico de policia en el cual se involucre a la 

comunidad y que esta sea parte de la seguridad publica y al mismo tiempo un eficaz 

fiscalizador de la funci6n policial, para ello debe de existir planes y estrategias 

concretas para perseguir las metas trazadas, por medio de una actitud positiva de todos 

los sectores de la sociedad para el ataque frontal de la delincuencia. Es por ello que 

como se indica en el presente estudio la policia ha evolucionado y con ello se han 

propuesto modelos que pueden ser aplicables en nuestro pais siempre y cuando con 

sus propias y singulares caracteristicas para que pueda ser efectivo. 

J°Instituto de Enseftanza para Desarrollo Sostenible. Un modelo de Seguridad Preventiva en Guatemala. 
http://www.revistaMuros.info/documentosidocu_f151UnModelo.pdf (lOde junio de 2010) 
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Todoslos paises de America Latina han experimentado un modelo pclicial.itratande de 

cambiar las viejas estructuras, unos llamandoles comisarias modelo, otras plan 

cuadrante, organizando programas de prevenci6n y prevenci6n situacional frente al 

delito, entre ellos juntas locales, vecinos vigilantes, escuelas seguras, juntas 

vecinales de seguridad ciudadana, que son los grupos conformados por jefe de las 

estaciones policiales, alcaldes municipales, organizaciones no gubemamentales, Iideres 

comunitarios, quienes son los actores principales de un plan estrateqico para la 

seguridad a largo plazo no para un gobiemo, sino mas bien como politica de estado. 

"Para Marlon Esteban, oficial segundo de la Policia Nacional Civil de Guatemala, Area 

Metropolitana, -Secci6n de Delitos Contra la Vida, Subdirecci6n de Investigaci6n 

Criminal, los programas que se lIevan en Guatemala, son: 

(.	 Programa DARE el cual se enfoca a los centros educaoionales de todos los nlveles 

(primario, basico, diversificado, universitario), para crear conciencia en el usa y 

abuso de drogas, puerta a puerta, me conoces te conozco y con mucho mas enfasis 

las juntas locales de seguridad, procurando un equilibrio entre el recurso humano 

con que cuente y las condiciones de vida, me refiero a la infraestructura de las 

instalaciones para obtener eficacia y eficiencia en la participaci6n de la unidad 

policial conla sociedad, en este orden de ideas, desde mi perspectiva se debe 

contar con oficinas independientes para la atenci6n y recepci6n de denuncias, de 

acuerdo a la problematica que se suscite, en cada una de estas oficinas, por 10 
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alguna manera los horarios de trabajo, hacilmdolos un poco mas cortos, con el 'fin de 

evitar el tedio y la monotonia en la atencion alas personas yel cumplimiento de un 

servicio con calidad total. 

.:. Division de Orientacion Preventiva, DOP, desarrollando a nivel Nacional 

programas de educacion preventiva en materia de seguridad ciudadana e 

informativa sobre las funciones y servicios policiales. Dirigidos a estudiantes de 

escueias publicas, ooleqios privados y nivel diversificado por medic de la cual 

pretende lograr la prevencion del delito, si prevenimos a los nines, ninas y 

adolescentes de hoy, no seran castigados los hombres y mujeres del manana?". 

La experiencia que se ha tenido con estos programas es muy positiva, muchos paises 

aunque con mucha falta de recursos han tenido respuestas muy satisfactorias, en las 

comunidades que han servido de plan piloto, los niveles de delincuencia han bajado, la 

comunidad ha tenido acercerniento y confianza hacia la pollcla, 

En los ultimos diez a quince arios en America Latina, se han producido grandes 

transfonnaciones en la percepcion de la delincuencia. Muchas de las obligaciones del 

Estado se han privatizado, mucho de 10 que se consideraba la manera normal de 

trabalar que sometido a crlticas y reformas. Adernas, la prevencion del delito se ha 

II Esteban, Marlon. Estacioo de Policias Modelo. http://www.policiasysociedad.orgluserfileslmarlonestebanesp.pdf 
(10 de mayo de 2011) 
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Hoy en dia existe un nuevo vocabulario y numerosas estrategias para relacionarse con 

la comunidad. Para muchos estados,gobiemos y fuerzas policiales en el mundo, los 

ciudadanos ya no son solamente individuos que deben limitarse a denunciar a la policia 

ouando enfrentan problemas y luego aoatar sus decisiones; los oiudadanos son 

personas y organizaciones con las cuales la policla debe trabajar de manera conjunta,
.	 - - . 

asumiendo sus demandas y tarnbien pidiendo y aceptando su participaci6n en la 

prevenci6n del delito; el modelo de policia comunitaria que ha dominado el debate 

sobre policla en alios recientes considera ciertos elementos esenciales que son 

comunes: 

~	 EI modele pone enfasis en la actlvldad pollcial de tipo preventiva enfocada en un 

area geografica muy reducida: el vecindario. 

~	 Promueve el establecimiento de relaciones estrechas con la comunidad con miras a 

consultar en forma permanente a los ciudadanos, a fin de asequrar que la policla 

tome en cuenta laspercepciones de la comunidad; 

~ Supone los esfuerzos policiales por movilizar a la comunidad en acciones 

preventivas, y 

» Se basa en la estrategia de lograr una iniciativa concertada que involucra a lapollcta 

en el estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia 0 las 

lnfracclones menores que trastornan la vida de las personas. 
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vecinos y en la prevenci6n, en lugar de la actuaci6n meramente reactiva frerl~;i':'Jas" . 

lIamada de la cludadanla; haciendo enfasls en la actuaclon destinada a enfrentar el 

temor subjetivo de los ciudadanos, sometiendo a revisi6n las actuaciones de lapolicia 

y el reconocimiento de la comunidad, y esto desempena un papel fundamental en la 

resoluci6n de los problemas del barrio, y el reconocimiento de la policia que se 

organizara para responder a las demandas de las estrategias. 

EI papel de la comunidad es 10 mas importante para la vigilancia y para fortalecer los 

mecanismos a traves de los cuales lapolicia rinde cuentas de sus actuaciones. EI 

modelo de policia comunitaria, cumple tres funciones principales: sirve para que la 

policia conozca alosintereses ylas necesidades locales, da una oportunidad a la 

policia para educar a la ciudadania en los comportamientos paraprevenir la 

delincuencia y abre un espacio para que los ciudadanos expresen directamente sus 

quejas, para que haya un mecanisme de evaluaci6ninmediata de sus actividades. 

Otro factor que contribuye al desarrollo del modele de poliola comunltaria es la 

percepci6n de minorias y los grupos marginados urbanos de que la policia usaba fuerza 

excesiva en su contra y que los discriminaba. Esta se presenta como una estrategia que 

pone enfasis en el trato al publico y la reduccion de la vlolenoia policial. 

Se debe estar oonsciente que el modele de policla cornunitaria demanda oamblos 

organizativos importantes, esta no puede constituir una unidad especializada al interior 
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de la orqanizaoion potlclal, Contrario a esto, se supone que todos los fUnC~~S"l:f~,f~; 

policia actuan de manera consistente con losprincipios de la policla comunit~,~JeF ~ ,1 

aun los que actuan en unidades especializadas deben mantener comunicaci6n y 

relaclon con sus coleqas, a fin de responder por los problemas de todo el vecindario. 

"Para Marcelo F. Sain, en el documento del trabaio presentado en el Seminario 

Internacional Reforma Policial, ciudadania y democracia, realizado por Nueva Sociedad 

en Bogota el 30 y 31 de marzo de 2009, comenta que la reforma policial constituye un 

proceso instituclonal tendiente a reestruoturar con eficacia y eficlencia las instituciones· 

policiales en los 6rdenes doctrinario, orqanico y funcional, a los fines de conformar 

nuevas polltlcas estrictamente ajustadas al principio democratlco de protecci6n 

ciudadana ante agresiones, violencias y deJitos lesivos de los derechos y las libertades 

de las personas" 12. 

El catedratico universitario Hugo FrOhling, del centro de estudios de seguridad 

ciudadana de la Universidad de Chile, presenta el 23 de octubre del ano 2007, un 

programa lIamado "modelos policiales y modernizacion policial en America latina, 

los principales contenidos son: 

I) Modelos policiales 

II) Desafios 

111) EI ciclo dela modemizaci6n policial 

IV) La incorporaci6n y formaci6n de policlas 

V) La relaci6n con la ciudadania 

12 Marcelo F. Sain, La Reforma PoJicial en America Latina, Una mirada Critics desde el progresismo, Pag, 1 
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VI) La descentrallzacion Y existencia de un sistema de policiaintegral 

VII) Rendioion de cuentas. 

Los modelos poJiciales se basan en la creacion de nuevas policias civiles, 

especialmente en America Central, que no sean reciclados de otras instituciones, sino 

que sean policias comprometidos con la sociedad, que esten orgullosos de pertenecer a 

la lnstituclon, que ese compromiso con la sociedad seaJo que los motive a prestar un 

buen servicio. 

Los desatlos son los carnbios que debe de tener la instituci6n, que la policla tenga una 

escuela 0 universidad donde se formen verdaderos policias, con conocimientos tanto 

teorlcos como practices, que tenga una pracnca supervisada para que cuando el poJicia 

salga a las calles sepa clararnente oual es su funoion; 

EI cicio de rnodernlzaclon policial debe ser a largo plazo, que tengan un progreso 

gradual en sistemas de supervision y transparencia que las politicas sean para un 

Estado y no para un gobierno de turno. 

La lncorporaclon y formacion de poliolas; educar y formar no es 10 rnismo, mientras que 

10 primero significa proveer y/o facilitar de conocimientos te6ricos emplncos a un.Y. 
. -- . . 

individuo para la resolucion de problemas y el desempeno de tareas especificas, formar 

significa orientar las capaeidades del individuo, con respeoto a un conjunto de valores 

que fundamentenpromuevan e identifiquen su accionar en cualquier ambito de la vida y 
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vez laprofesionalizaci6n de la misma. 

Esimportante tarnbien considerar la capacidad del docente que conozca las 

necesidades del grupopolicial, para construir una ceiula acadernica, que reproduzca, 

retroalimente y genere nuevos conocimientos, en funci6n de garantizar un cuerpo 

polioial capaz de enfrentar con eflcacia y eficiencla las oondlclonantes de su labor. 

EI desempeno de un po1icia estara determinado, desdelas mismas condiciones en las 

que han transcunido su proceso educativo, haciendo referencia al entorno fisico, la 

socializaci6n, el comportamiento y manejo del liderazgo, asi como la atenci6n prestada 

a su lndlvidualidad dentro del plante!. 

Es necesario priorizar atentamente las condiciones formales y materiales del 

desernpeno de las academias de lapolicia, como ente responsable de la educaci6n y 

formaci6n de los nuevos elementos policiales, constituyendose como una instancia 

rnotivadora y eficaz en el desempeno de sus funciones. 

Si se habla de la relaoion con la comunidad, esta es muy importante porque desde el 

momenta en que la comunidad confie en la policla se va a tener mejores resultados, 

denunciando con toda la confianza que el caso amerita. 

La descentra1izaci6n es 10 que las policlas de America Latina necesitan, teniendo sus 

propias autoridades, su proplo presupuesto, sus propias decisiones, de 10 contrario, no 
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la que la comunidad Ie va a pedir directamente al policla, porque va a tener ... 'on"'·1 

con ellos, porque van a tener la confianza de pedirle cuentas.. 13
. 

Hugo FrOhling, quien es un especialista en el tema, es entatlco al explicar los elementos 

y acciones que se deben de tomar en cuenta al adoptar un modelo policial, esto es 

importante, porque cada poblaclon tiene sus propias necesidades de seguridad y sus 

propios problemas de delincuencia; tipicos y caracteristicos que deben ser 

considerados para la evolucion 0 reestructuracion policial que se pretenda, a fin de no 

afectar la sequridad publica. 

.. Apoyo de las instituciones del Estado 

Existen varios programas que a traves de varias instituciones como SECCATID, 

(Secretaria de la Comisi6n Contra las Adicciones y el Trefico IIicito de Drogas), se 

lIevan a cabo involucrando varias instituciones del Estado, como la policia modelo, y 

la comunidad a naves de los consejos de desarrollo. 

La Comlsion Contra las Adicciones y Trsfico IIicito de Drogas fue creada por medio del 

Decreto 48-92 del Congreso de la RepLlblica de Guatemala. Ley contra la 

Narcoactividad, adscrita a la Vicepresidencia de la Republica de Guatemala, teniendo 

como objetivo principal la fonnulaci6n de politicas nacionales para la prevenclon y 

13 FrOhling Hugo, Policfa Comunitaria y Refonna Policial en America Latina, ;,Cual es el impacto? Pag.Itl 
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La comision es presidida por el senor Vicepresidente de la Republica de Guatemala y 

se encuentra integradapor: 

Ministerio de Gobernaci6n 

Ministerio de Defensa Nacional 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Ministerio de Educaci6n 

Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n 

Ministerio de Cultura y Deportes 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Cornunioaciones y Obras Publicas 

Jete del Ministerio Publico. 
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2. Desarrollo de las Comisarias de la Policia Nacional Civil en Guaf~ma~ 

En Guatemala, las comisarias de la Policia Nacional Civil son resultado de la nueva 

restructuraci6n que experimenta la policia nacional posterior a la firma de los Acuerdos 

de Paz, la organizaci6n policial se basaba en direcciones y cuerpos de policia. 

EI Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y funci6n del ejercito en una sociedad 

dernocratica es parte del conjunto de acuerdos, en este se establece la necesidad de 

crear una instituci6n civil bajo la direcci6n del Ministerio de Gobernaci6n, 

[erarquicamente estructurada, dotada de recursos suficientes, que cuente con 

departamentos especializados y donde el caracter rnultletnleo y pluricultural de 

Guatemala este presente. Por Decreto Legislativo 11-97, Ley de la policia nacional 

civil, se cre6 la Policia Nacional Civil (PNC), que tiene la misi6n de proteger la vida, la 

integridad fisica, la seguridad de las personas y sus bienes, y garantizar el libre ejercicio 

de los derechos y libertades. 

En la nueva Policia Nacional Civil, se manifiesta una organizaci6n unitaria y unificada, 

que integra a la antigua Policia Nacional y a la Guardia de Hacienda, ambas tras un 

proceso de reciclaje. En este proceso de transici6n a la democracia que se dispone que 

todos los integrantes de la nueva estructura policial, deban recibir formaci6n en la 

academia de la instituci6n policial, en donde se les proporcionara preparaci6n 

profesional, cultura de paz, respeto por los derechos humanos y obediencia a la ley. 
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se aprecia la importancia que adquiere la presencia etnica en la organizc:iciqn. ' .. 
~ ..\,*". 

Su ley organica y sus reglamentos contienen de manera especifica sus funciones y 

entre elias se encuentran las de prevenir, investigar y combatir el delito asl como 

mantener la seguridad publica y el orden. 

Como producto de los Acuerdos de Paz, los paises europeos como Suecia, Noruega y 

Espana, se comprometen a brindar apoyo a la Policia Nacional Civil, el Ministerio de 

Gobernaci6n adopt6 el modelo de la Guardia Civil Espanola para reestructurar la 

Policia, esta ayud6 con el entrenamiento inicial y con el establecimiento de la Academia 

de la Policia Nacional Civil. 

La Guardia Civil Espanola tuvo gran influencia en la definici6n y organizaci6n del 

currlculo de los diferentes cursos y programas de la Academia. Implement6 el curso de 

retroalimentaci6n para los miembros de la antigua Policia Nacional y la Guardia de 

Hacienda, algunos de los cuales se les senalaoa de violaciones a los derechos 

humanos durante el enfrentamiento armado interno. 

La capacitaci6n dur6 solamente tres meses y no seis meses como 10 recomendaba el 

Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil. Actualmente, la mayor parte del personal 

policial, tanto oficiales como agentes, pertenecen a este grupo, quienes se caracterizan 

por su bajo nivel educativo. 
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los carabineros de Chile: en 1992 vino a Guatemala un grupo de ~'fab.iner.o'~~ra 
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asesoramientos especificos y en el 2007 lIeg6 otro contingente para conformar el plan 

cuadrante; los asesores chilenos diagnosticaron, en el ultimo ano, las operaciones de 

comisarias y senalaron varias debilidades de la PNC. 

Se pretende preparar al personal de la Policia Nacional Civil en las areas de logistica, 

administrativa e inteligencia, que servira de base para el comienzo de una 

reorganizaci6n en la instituci6n encargada de la seguridad ciudadana. EI gobiemo de 

Chile apoya al de Guatemala con la asesoria e intercambio de experiencias entre 

funcionarios de la Direcci6n de Inteligencia Civil y la Jefatura Nacional de Inteligencia 

Policial, de la Policia de Investigacionesde Chile. 

EI programa de colaboraci6n tambien contempla becas de estudio en la Escuela de 

Carabineros de esa naci6n, que ofrece una formaci6n integral en diferentes disciplinas a 

los oficiales guatemaltecos. 

2.1.	 Trabajo combinado del Ministerio Publico, Policia Nacional Civil y 

Organismo JUdicial 

EI Decreto numero 42-94 establece la creaci6n del Consejo Nacional Contra el crimen, 

la delincuencia, la violencia y la impunidad, en donde se materializa el trabajo de los 

entes relacionados con la seguridad y la justicia en Guatemala y que se encuentra 

formado por dos representantes por parte del Organismo legislativo, dos 

representantes por parte del Organismo Ejecutivo, debiendo ser titulares de los 
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parte del Organismo Judicial debiendo ser magistrados de la Corte SUp~~f'" 

Justicia, un representante por parte de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador 

General de la Naoion y el Procurador de los Derechos Humanos. 

EI objetivo principal de este concejo es el intercambio de ideas y experiencias para 

lograr una lucha eficaz y armonica, para proporcionar los mecanismos tendientes a 

facilitar el proceso de pacflcaoon del pais. 

La Ley de la Policia Nacional en el Capitulo III, "PRINCIPIOS sAslCOS DE 

ACTUACION Articulo 12, inciso e indica Colaborar pronta y cumplidamente con la 

adrninistraclcn de justicia y auxiliarla en los terminos establecidos en ley, en el Articulo 

10, numeral 2, enuncia, reunir los elementos de investlqacion utiles para dar base a la 

acusacion en proceso penal." 

En el Codigo Procesal penal en su Articulo 107 se establecen la oolaboraoion y hasta 

cierto punta la subordlnaclon de la Policia Nacional Civil en el trabajo de invesfiqaelon 

del Ministerio Publico a efecto de que las mismas sean efectivas en la persecucion del 

delito; de alii que se han creado otros tipos de instituciones que pretenden el trabajo 

combinado en la admlnistracion de justicia, entre ellos se encuentra la Instancia 

Coordinadora de Justicia que se constituye el 25 de septiembre de 1997, mediante una 

carta de intenclon, cuyos objetivos, adernas de apoyar el cumplimiento de los Acuerdos 

de Paz y el seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe final de la 

comision de fortalecimiento de justicia, se orientan hacia la realizacien de acciones 
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integral, contribuyendo a la consolidaci6n del estado de derecho y al 10g~q:~Ja~~~ 

social en el pais. Sus decisiones se toman en consenso y en su ambito de actuaci6n. 

"la Instancia Coordinadora de la Modemizaci6n del Sector Justicia esta integrada por: 

~ EI senor Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, licenciado 

luis Arturo Archila. 

~ la senora Fiscal General de la Republica y Jefa del Ministerio Publico, doctora 

Claudia Paz y Paz Bailey. 

~ EI senor Ministro de Gobemaci6n, licenciado Carlos Noel Menocal Chavez 

~ la senora Directora General del Instituto de Defensa Publica Penal, licenciada Aida 

Stalling Davila 

"Vision de la Instancia Coordinadora de la Modemizacion del Sector Justicia: 

Es un 6rgano consolidado y fortalecido que coordina en forma eficiente, transparente y 

con voluntad politica, los esfuerzos y acciones del sector justicia penal, para la 

prestaci6n de servicios de calidad, equitativos, incluyentes y en armonia con los 

principios procesales y de derechos humanos, para 10 cual cuenta con los recursos 

financieros, humanos y materiales, que Ie permiten su accionar, dentro de un Estado de 

Derecho y con plena coordinaci6n entre las instituciones de dicho sector. 
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ejecuci6n de acciones conjuntas que fortalezcan y mejoren la administraci6n de justicia 

y contribuyan a la consolidaci6n del Estado de Derecho y allogro de la paz social en 

Guatemala. 

"Objetivos de la Instancia Coordinadora de la Modernizacion del Sector Justicia: 

~	 Impulsar la modemizaci6n de las instituciones del sector justicia, integrando un plan 

global de modernizaci6n, respetando las funciones propias de cada instituci6n a 

efecto de cumplir con las obligaciones que la ley les asigna. 

~	 Fortalecer el estado de derecho, democratico y pluricultural, mediante el apoyo a las 

instituciones del sector justicia a nivel de cada instituci6n y de coordinaci6n entre las 

rnlsrnas, para mejorar el aceeso y la calidad de los servicios. 

~	 Identificar y orientar recursos econ6micos, con el prop6sito de fortalecer el sector 

justicia ..14. 

La instancia es un ente importante que en los ultimos tiempos ha padecido de la 

ineficiencia de sus autoridades, 10 que conlleva que los mandos medios de las 

instituciones no puedan obtener el apoyo necesario para poder desarrollar 

adecuadamente su funciones, esta ineficiencia se debe al cambio constante de 

autoridades tales como el ministro de gobemaci6n, con 10 que ha dejado de cumplir a 

cabalidad sus objetivos. EI sector justicia padece a la fecha una de las situaciones 

14 Portal lberoamericano de Justicia Electronica. 
http://www.piaje.orglESlDirectory/Paginasistateinstitutions.aspx?Counny---Guatemala. (15 de mayo de 2011) 
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econ6micas mas precarias de su historia, 10 que Iimita su funcionamiento ~cuacf() iii4':t·,:,,> .~'~,~.~ 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general del Ministerio'Plibltco, 

asi como la directora del instituto de la Defensa Publica se han visto en la necesidad de 

hacer sus romerias al Congreso de la Republica de Guatemala a rogar a los senores 

diputados por un presupuesto digno para el desempeno adecuado de sus funciones. 

En cuanto al ministerio de gobernaci6n la historia es otra, toda vez que a pesar de que 

se Ie otorga un presupuesto limitado para su funcionemiento, los fondos son desviados 

y destinados para otras actividades a pesar de que las dependencias de la Policia 

Nacional Civil no cuenta con los recursos adecuados para el combate de la 

delincuencia. 

2.2. Definicion de delito 

"EtimoI6gicamente, la palabra delito proviene de la similar latina "delictum" (v), aun 

cuando en la tecnica romana poseyera significado genuino, dentro de una coincidente 

expresi6n calificadora de un hecho antijuridico y doloso sancionado con una pena?", 

"De igual manera la palabra Delito se dertva del Verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero senalado por la ley"16. 

IS Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopedico de Derecbo Usual, Pag.524, Torno II 
16 Castellanos Fernando. Lineamientos del Derecbo Penal. Pag, 125. 
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2.3 Nociones genericas. 

Los autores han tratado en vano de producir una definici6n 

universal para todos los tiempos y lugares, ya que el delito es un fen6meno intimamente 

Iigado a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades de cada epoca, los 

hechos que unas veces han tenido ese oaracter, 10 han perdido en funci6n de 

situaciones diversas. 

Los representantes de la Escuela Olasioa, elaboraron varias de'finiciones de delito, pero 

para Francisco Carrara "es la infracci6n a la Ley del Estado, promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, positivo 0 

negativo moralmente imputable y politicamente danoso.. 17
. 

Por su parte Rafael Garofalo, el sabio jurista del positivismo, define el delito natural 

como "Ia violaci6n a los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en la medida 

media indispensable para la adaptaci6n del individuo a la colectividad. Sentia la 

necesidad de observar algo e inducir de ello una definici6n, y no pudiendo actuar sobre 

los delitos mismos no obstante ser esa la materia de su estudio y su definici6n, dijo 

haber observado los sentimientos; aunque esta claro a los sentimientos afectados por el 

delito1l18 
. 

17 Castellanos Fernando. Lineamientos del Dereeho Penal. Pagl26 
18 Ibid. 
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5e debe de tomar en cuenta que toda aooion u ornision contraria a la leye_§ceptibre:i:
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de reproche, siempre y cuando se cumpla con un procedimiento legal para ~~.~cac1~~f 
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del mismo manifestado en una sanclon. --.: .. 

En general, "delito es culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. Proceder 0 

abstencion que lIeva anejo una pena. Mas tecrucamente, cumplimiento del presupuesto 

contenido en la ley penal, que el delincuente (v), el autor del delito 0 participe 

responsable de el, no viola, sino que observa. Se define tambien como una acolon u 

ornlsion humana, tipica, antijuridica y culpable, esta definicion juridica del delito resume 

un punto de vista compartido por casi todos los trabajos cientificos modernos. La 

diferencia, entre unas y otras definiciones del delito no son sustanciales. Sin embargo, 

es posible concebir los problemas y las soluciones de la tipicidad, la antijuridicidad y la 

culpabilidad de diferentes maneras. Una manlfestacien de esta posibilidad puede verse 

en la polemica entre la teoria causal y finalista de la accionu19 
• 

En la definicion de delito, generalmente surgen elementos que 10 caracterizan, y que la 

doqrnatica juridica estudia y analiza, con la finalidad de que su conocimiento y 

adecuada aplicaci6n, den como resultado la materializaci6n del principio de legalidad y 

por ende la aplloaolon de la ley adecuadamente al encuadramiento 0 tipificacion de una 

acci6n u omisi6n que puede considerarse delictual. 

La accion, "en sentido amplio es todo comportamiento derivado de la voluntad del 

hombre y la volunta implica siempre finalidad; la accion es por eso, siempre ejercicio de 

19 Bacigalupo Enrique. Teoria del delito, Pag. 19 
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la voluntad final. La dilecci6n final de la acci6n se realiza en dos fases, la ii~~·.~ .~.~_ ~il} 
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ocurre siempre en la esfera del pensamiento en donde el autor se impone la rel. ~aci6n:' }o~:f
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del fin y selecciona los medios, y una externa y objetiva en la que realiza 10 planeado en 

el mundo externo"20 
. Esta definici6n se establece que la acci6n u omisi6n es un 

resultado humano, el cual se manifiesta en el mundo y que conlleva implicaciones 

positivas 0 negativa, la vida del ser humano es puramente acciones y omisiones a 10 

cual se Ie denomina comportamiento, el cual puede ser positivo 0 negativo este ultimo 

con consecuencias juridicas preestablecidas por la sociedad. 

La tipicidad "es la especial caracteristica de hallarse el hecho descrito en la ley como 

delito. Es una consecuencia del principio de legalidad, pus solo los hechos descrito 

como delitos en la ley antes de su comisi6n pueden considerarse como tales. EI tipo 

penal lIega a ser entonces la abstracta descripci6n de la conducta, y tiene tres 

funciones principales: seleccionadora, garantista y rnonvadora?". De manera popular 

es el encuadrar nuestra conducta en la figura delictiva preestablecida legalmente y que 

conlleva consecuencias juridicas. 

La antijuricidad use entiende como una relaci6n de contracci6n con el orden juridico. 

Esta contradicci6n ya se ha dado, aun de modo provisional, en cuanto se comprueba la 

realizaci6n del tipo. Sin embargo algunas acciones en principio contrarias al orden 

juridico pueden en determinados casos considerarse finalmente licitas; ello sucede 

cuando procede la aplicaci6n de una causa de justificaci6n, la cual convertira en Iicita 

20 Diez Ripolles Jose Luis,Manuel de Derecbo Penal Guatemalteco, Parte General, Pag, 143 
2l Ibid, pag- 144 
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una conducta que, sin tal causa, seria antijuridica"22. Es 10 contrario a 10 ju" ·co.. 8&' . $~' 
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adecuar nuestra conducta al margen de la ley, y que solo puede ser a~t.~~,'" 

excepcionalmente como valido cuando existen causas que justifiquen esa actitud. 

La culpabilidad, conforme a 10 indicado, "quien ha actuado antijuridicamente ha 

realizado un comportamiento tipico, lesivo de un bien juridico penalmente protegido, sin 

que, adernas pueda ampararse en una causa de justificaci6n que haga finalmente su 

conducta licita, La culpabilidad es un elemento mas, en cuya virtud se hace un juicio de 

reproche a quien ha optado por comportarse antijuridicamente,,23. Es el juicio de 

reproche a una acci6n, tipica y antijuridica, que conlleva el analisis del juzgador para 

establecer si existe responsabilidad penal 0 no. 

.. Acepciones sobre el delito 

EI delito como la raz6n de ser del derecho penal, y como raz6n de la existencia de toda 

actividad punitiva del Estado, al igual que el mismo derecho penal, ha recibido diversas 

denominaciones a traves de la evoluci6n hist6rica de las ideas penales, atendiendo a 

que siempre ha sido una valoraci6n juridica, sujeta a las mutaciones que 

necesariamente conlleva la evoluci6n de la sociedad, de esa cuenta en el antiguo 

Oriente: Persia, Israel, Grecia y la Roma primitiva, se consider6 primeramente la 

valoraci6n objetiva del delito, castigandolo con relaci6n al dana causado; fue en la culta 

Roma donde aparece por vez primera la valoraci6n subjetiva del delito, es decir, 

22 Diez Ripolles, Jose luis, Manual de Derecbo Penal Guatemalteco, Parte General. Pag, 146 
23 Ibid, Pag, 147 
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juzgando la conducta antijuridica atendiendo a la intenci6n (dolosa 0 cu1p~~a).1 ~~t 
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agente, como se regula actualmente en las legislaciones penales mademas.< .;~;~.~.~>,~l 

Refirilmdose al delito, en la primigenia Roma se habl6 de noxa 0 noxia que significaba 

dano, apareciendo despues en la culta Roma para identificar a la acci6n penal, los 

terminos de flagitium, scelus, facinus, crimen, delitum fraus, y otros, teniendo mayor 

aceptaci6n hasta la edad media los termlnos crimen y delictum, el primero 

exprofesamente para identificar a las infracciones 0 delitos revestidos de mayor 

gravedad y castigados con mayor pena, y el segundo para senalar una infracci6n leve, 

con menor penalidad. 

Actualmente, en el derecho penal mademo y especialmente en nuestro medio de 

cultura juridica se habla de: delito, crimen, infracci6n penal, hecho 0 acto punible, 

conducta delictiva, acto 0 hecho antijuridico, hecho 0 acto delictuoso, i1icito penal, 

hecho penal, hecho criminal, contravenciones 0 faltas. 

Tomando en consideraci6n la divisi6n que plantea el C6digo Penal vigente en 

Guatemala, sa puede afirmar que se adscribe al sistema bipartito, al clasificar las 

infracciones a la ley penal del Estado en delitos y faltas. 

Debido a que ha existido mucha polemica al respecto, y no se puede hablar de 

uniformidad debido a que la sociedad es carnbiante; que el delito tiene sus raices 

hundidas en las realidades sociales humanas que cambian a los pueblos; para 

encontrar la naturaleza del mismo se debe necesariamente referir a las escuelas que 
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dieron origen al estudio serio del derecho penal, que son la Escuela ClaSi~ oon~t~~~~1 ~2t 
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estudio sistematico y con metoda de 10 que puede ser el derecho penal. <q4q~~~~;l' 

comienza el desarrollo de las teorias que han influido, a traves del tiempo y lugar, en los 

c6digos penales alrededor del mundo. 

Como contrapropuesta a la Escuela Claslca, surge la Escuela Positiva, que no acepta 

los principios esenciales y propone nuevas teorlas y principios filos6ficos del derecho 

penal. 

De la fusi6n de estas dos escuelas surgen una serie de escuelas intermedias 0 

eclecncas, las cuales retoman los principios de la Escuela Clasica que consideran 

correctas, agregando algunos postulados modernos de la Escuela Positiva, dejando su 

propia caracteristica particular que la hace diferente a la demas escuelas. 

Los fundamentos de estas escuelas se basan en que la pena es un medio de defensa 

social, como una advertencia para que la colectividad prevenga cometer delitos, y en 

el principio de la retribuci6n moral 0 juridica, encontrando su base en la consideraci6n 

espiritual, se remontan a una configuraci6n metafisica del derecho natural. 

Las tendencias del derecho penal han evolucionado, y surgen ideas como la minima 

intervenci6n del Estado, buscando mas que todo el resarcimiento a la victima y la 

prevenci6n del delito, estas tendencias dan mejores resultados porque esta probado 

que la pena no ha side la soluci6n para el delincuente. 
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de un metodo tiene por objeto investigar la legitimidad del poder del' E:st~go .para 

encontrar una respuesta al fen6meno de la criminalidad y estudiando al delito, al 

delincuente y la pena entre otros aspectos; y responden a determinados presupuestos 

filos6ficos, expondre los inicios de estas: 

Escuela Clasica: considera que el delito es una idea de relaci6n entre el hecho del 

hombre y la ley. Definiendolo asl: "es la infracci6n de la ley del Estado promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultantes de un acto extemo del hombre, 

positivo 0 negativo, moralmente imputable y poHticamente danoso, Por 10 que 10 

consideran un ente juridico, respecto al delincuente, indican que la imputabilidad moral 

y su libre albedrio son la base de su responsabilidad penal; la pena es un mal necesario 

para la realizaci6n de la tutela juridica, edemas indicaron que el derecho penal era una 

ciencia eminentemente juridica, para su estudio debia utilizar el metoda l6gico 

abstracto, racionalista 0 especulativo,,24. 

Escuela Positiva: considera al delito como la acci6n humana resultante de la 

personalidad del delincuente, considerando al delito natural y no juridico. Definen al 

delito como toda acci6n determinada por motivos individuales y antisociales que alteran 

las condiciones de existencia y lesionan a la moralidad media de un pueblo en un 

momenta determinado. Consideran al delito como un fen6meno natural 0 social; del 

delincuente es imputable debido al hecho de vivir en sociedad; la pena la consideraron 

como un medio de defensa social, imponiendose de acuerdo a la peligrosidad social y 

24 Castellanos Fernando. Lineamientos Elementales de Dereeho Penal. Pag. 126 
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rehabilitar al delincuente; y el derecho penal no 10 consideraron ciencia sino pa~~~s-:"'''1' 

ciencias naturales, y el metoda a utilizar sera el positivo, experimental y fenomenalista. 

..	 Criterios para definirlo 

•	 Criterio LegaHsta. En un principio indicaba que el delito es 10 prohibido por la ley, que 

es una definicion muy amplia y no da ninguna certeza; posterionnente Carrara 10 

define como la infraccien a la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo 0 negativo, 

moralmente imputable y politicamente danoso, 

•	 Criterio filosoflco: en un principio se aludi6 al aspecto moral, por 10 que los teologos 

10 identificaban con el pecado, mas tarde se Ie considerc al delito como una acci6n 

contraria a la moral y a la justicia, de igual manera se Ie consldero como la vlolacion 

de un deber, el quebrantamiento libre e intencional de nuestros deberes. 

•	 Criterio natural sooioloqioo: Garofalo 10 define como ofensa a los sentimientos 

altruistas fundamentales de piedad y prohibidad en la medida en que son poseidos 

por un grupo social detenninado; tambilm 10 definen como acciones detenninadas 

por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y 

lesionan la moralidad de un pueblo en un momenta detenninado. 

•	 Criterio Tecnico-Jurldico: EI Codigo Penal guatemalteco, no tiene una definicion de 

delito, se debe tomar en cuenta los elementos de la teoria del delito, accion, 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, la que utiliza el analista con toda confianza 
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Ernesto Beling manifest6 que "es una acci6n tlpioa, contraria al derecho, culpable,
 

sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de
 

penalidad. Sus aportes son:
 

» La tipicidad: como elemento esencial y formal descriptivo, perteneciente a la ley y no
 

a la vida real. 

» La antijuridicidad: como caracteristica sustantiva e independiente del delito, 

separada totalmente de la tipicidad. 

~ La punibilidad: como elemento del delito; no considera constituido el delito si no 

estan satisfechas las condiciones objetivas de punibilidad,,25. 

Max Emesto Mayes indica que el delito es un acontecimiento tlpico antijuridico e
 

imputable.
 

Edmundo Mezger expresa que es "una acci6n tipicamente antijuridica y culpable,,26.
 

Luis Jimenez de Asua indica que el delito lies un acto tipicamente antijuridico, imputable
 

al culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya
 

conminado con una pena, 0 en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en
 

reemplazo de ella,,27.
 

Eugenio Cuello Cal6n manifiesta que "el delito es la acci6n humana antijuridica, tipica,
 

25 D~ Leon vetasco, deMala Vela, Cursdode der~ho penalg"atemalt~o, ~o, Edicion, pag. 130-31 
26 Castellanos Fernando. Lineamientos del Dereeho Penal. Pag. 129 
27 Ossorio Manuel, .Diccionario de ciencias Jurfdicas, PoUticas y sociales, Pag, 275 
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culpable, sancionada por la le1'28. 

Finalmente, el oatedratioo Jorge Alfonso Palacios Motta expresa que el delito es un acto 

del hombre (positivo 0 negativo), legalmente trpico, antijuridico, culpable, imputable a un 

responsable, en ocasiones previa determinaci6n de condiciones objetivas de 

punibilidad, y al cual se Ie impone una pena 0 una medida de seguridad. 

Analizando los diferentes criterios del delito, se establece en el C6digo Penal de 

Guatemala, en el libra Primero, Parte General, titulos I, II, III, IV, las distintas normas 

que se interrelacionan para la comisi6n del delito, iniciando con el principio de legalidad 

establecido en la Constituci6n de la Republica de Guatemala, como base fundamental 

para su existencia, la territorialidad y extraterritorialidad de la ley, las distintas 

categorias del delito, las eximentes de responsabilidad penal, las circunstancias que 

modifican la responsabilidad penal, basadas todas estas normas en los principios 

doctrinarios y filos6ficos desde el derecho natural y las escuelas del derecho que se han 

inspirado en el estudio del delito, delincuente y la pena. Sin embargo deberia de 

modificarse el c6digo para tratar aspectos reJacionados con el resarcimiento a la victima 

quien es la que sufre mayor dane en la comisi6n de un delito. 

2.4 Elementos caraoteristicos del delito 

Se habla de dos clases de elementos: los positivos que conforman al delito y los 

negativos que hacen que juridicamente no exista el delito. 

28 Castellanos Fernando. Lineamientos del Derecbo Penal. Pag. 129 
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• Elementos positivos: 

* La acci6n 0 conducta humana, 

* La tipicidad, 

* La antijuricidad 0 antijuridicidad, 

* La culpabilidad, 

* La imputabilidad, 

* Las condiciones objetivas de punibilidad, 

* La punibilidad. 

• Elementos negativos: 

* Falta de acci6n, 

* La atipicidad 0 ausencia de tipo, 

* Las causas de justificaci6n, 

* Las causas de inculpabilidad, 

* Las causas de inimputabilidad, 

* La falta de condiciones objetivas de punibilidad, 

* Las causas de exclusi6n de la pena 0 excusas absolutorias. 

La legislaci6n guatemalteca al referirse a los elementos negativos del delito 10 hace 

como causas que eximen de responsabilidad penal, asi: 

*Causas de inimputabilidad. Articulo 23 C.P. 

Minoria de edad 

Trastomo mental transitorio. 
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*Causas de justificaci6n. Articulo 24 C.P. 

Legitima defensa 

Estado de necesidad 

Legitimo ejercicio de un derecho. 

*Causas de inculpabilidad. Articulo 25 C.P. 

Miedo invencible 

Fuerza exterior 

Error 

Obediencia debida 

Omisi6n justificada. 

Los elementos accidentales del delito, 10 trata como circunstancias que modifican la 

responsabilidad penal, ya sean atenuantes 0 agravantes. Articulos 26 y 27 del C6digo 

Penal. 

2.5 Definicion de victima 

"Persona 0 animal destinados a un sacri'ficio religioso, en las cruentas ceremonias de 

otros tiempos. Ouien sufre violencia injusta en su integridad fisica 0 un ataque a sus 

derechos. EI sujeto pasivo del delito y de la persecuci6n indebida. EI que padecer un 

accidente casual, de que resulta su muerte y otro dana para el y perjuicio en sus 
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En un esbozo de concepto juridico unificado, por victima se entiende todo aquel que 

sufre un mal en su persona, bienes 0 derechos, sin culpa suya 0 en mayor medida que 

la reacci6n normal frente al agresor, cual se acude con el exceso en la legitima defensa. 

.. Justicia para la victima y protecclen de la victima 

Tradicionalmente, la atenci6n y reparaci6n de las victimas no ha sido concebida como 

funci6n del Derecho Penal. Sin embargo, como fin juridico-penal este aspecto es 

irrenunciable debido a las siguientes razones: "Ia referencia personal en el marco del 

control juridicos-penal no insiste 5610 en el lado de la autoria, sino tambien pone su mira 

en la persona por el hecho puniblen30 
• 

La infracci6n a la norma es la acci6n de una persona (autor 0 autora) contra el bien 

juridico de una persona an6nima (y menos una ofensa contra el Estado). Por el 

contrario, el derecho penal es un mecanismo de protecci6n de derechos fundamentales 

de las personas dentro de una sociedad, y por 10 tanto, en cada delito encontramos una 

persona lesionada en sus derechos, denominada comunmente victima. 

La reacci6n del Estado a traves de la pena, no se concibe exclusivamente como la 

imposici6n del dolor en retribuci6n del mal causado por el delincuente: "Ia victima tiene 

29 Cab II G'".. w ermo, p" E . I de P,. er«b0U .. 692 T ." omo. ,~~,ommQ"C'top."".,co. &.I' I p~n ._~lU1~,as su~, "6- VI 
30 Rodriguez Alejandro, Sistema Penal y Victima, Una propuesta de atencion integral desde el apoyo 
comunitario, Pag, 11, 
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Todo esto incluye la realizar la investigaci6n del hecho criminal, dar con el responsable, 

y coadyuvar a la que victima obtenga reparaci6n por danos civiles que el delito conlleva, 

determinado por el Articulo 309 del C6digo Procesal Penal. 

Estas son las nuevas teorias del derecho penal, tratar de resarcir a la victima, no s610 

castigar al agresor, tambien al que se sienta afectado tiene que superar el dane sufrido, 

ya sea fisico, patrimonial 0 psicol6gico, siendo deber del Estado crear instituciones para 

lograr este prop6sito. 

.. Concepto de victima directa 

EI concepto de victima admite diversos niveles 0 acepciones. "En sentido estricto, se 

puede entender por victima aquella persona que fue sujeto pasivo de un delito, es decir, 

de una acci6n que por ser considerada contraria a los intereses generales, ademas de a 

los individuales, en su caso, fue tipificada como tal por la legislaci6n, asiqnandole 

consecuencias penales. La victima sera, la persona fisica 0 juridica que soporta 

directamente la acci6n delictiva, por recaer de modo directo e inmediato sobre su 

persona, patrimonio u otros bienes juridicos atacados..32
• 

31 Rodriguez Alejandro, Sistema Penal y Victima, Una propuesta de atenci6n integral desde el apoyo 
comunitario, pag. ]] 
32 Rodriguez Alejandro, Sistema Penal y Victima, Una propuesta de atenci6n integral desde el apoyo 
comunitario, pag. 12 
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categorias de sujetos; asl, "se puede considerar como tales a las personas agraviadas: «. -;r 

Persona que, sin ser las titulares del bien juridico protegido, experimentan un dana 

moral 0 patrimonial, como consecuencia del delito. EI clasico y claro ejemplo del 

homicidio ilustra perfectamente esta situaci6n: la victima en sentido estricto es la 

persona muerta, y las personas agraviadas, victimas en sentido amplio, son las y los 

familiares (c6nyuges, hijos y/o hijas, 0 la persona que conviva con la victima al 

momenta de cometerse el delito) que han experimentado un dana moral y patrimonial 

por su fallecimiento"33. 

Esta clase de victima es muchas veces la mas afectada porque si se da un fallecimiento 

en la familia, tratandose del papa 0 la mama que lIevan el sustento a la familia, dejan 

en la orfandad a los hijos que generalmente son menores de edad, que viendose en 

necesidades a veces muy dificiles como el hambre, se integran a las pandillas donde 

encuentran un ambiente aunque negativo con estructuras ya establecidas que es 10 que 

necesita un adolescente 0 un nino en el contorno social. 

.. Victimas indirectas 0 colaterales 

Junto a las personas agraviadas, el sentido amplio ha de hacerse extensivo a 10 que 

podemos lIamar victimas colectivas indirectas 0 reflejas. BERISTAIN refiere los 

supuestos de delitos terroristas en los que sujetos pasivos (personas heridas 0 

fallecidas) son en cada caso un nurnero mayor 0 menor, pero limitado, mientras que las 

33 Ibid, Pag. 13 
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victimas que hemos dado en lIamar indirectas 0 refJejas pueden ser much~l11~sfr~n~~~ 
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algunas ocasiones, dice, "pueden ser miles los militares 0 los periodistas ~~'~nte ti':r 
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asesinato de un militar 0 un periodista por la banda terrorista se sientan directamente 

aterrorizados, victimizadas"34
. 

Otra variante de esta situaoion podrian ser los hechos e violencia como causa de 

muerte de cada vez mayor nurnero de mujeres, provocando el temor de otras mujeres 

de la poblaclon que se sienten amenazadas, convlrtlendose tarnbien en victimas de 

femicidio. 

En Guatemala esta clase de victimas es la que mas abunda, la mayoria de la sociedad 

sale a la calle preocupada, atemorizada, con miedo, pensando que salieron de sus 

casas y no saber si van a regresar, hay una psicosis por la inseguridad que vive el pais, 

se estan dando hechos de violencia en todo el pais, y todos son vulnerables a la ola de 

violencia. 

2.6 Concepto de victima en la legislaci6n Nacional 

En la leqislacion nacional, el COdigo Procesal Penal, no utiliza el termlno victima sino 

agraviado; e indica: "Articulo 117 Agraviado: Este COdigo denomina agraviado: 

• La victima afectada por la comision de un hecho delictivo 

34 Rodriguez Alejandro, Sistema Penal y Victirna, Una propuesta de atencion integral desde el apoyo 
comunitario, pag. 13 
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•	 EI (Ia) c6nyuge, los padres (la madre y el padres) y los hijos (y) 0 hijas de~ v1ct1t'fW-. ~~~ Q./:!L - _ .. ,:;:r; . 
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•	 Los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma, ya 

los socios (y/o socias) respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administran 0 

controlen y 

•	 Las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos 0 difusos siempre 

que el objeto de la asociaci6n se vincule directamente con dichos intereses." 

Este concepto sirve para que el funcionario determine legalmente la condici6n de 

victima, dado que el s610 puede hacer 10 que la ley Ie faculta, y saber exactamente 

quien es la persona que debe ser resarcida en el dana ya sea flslco, psicol6gico, moral 

o patrimonial. 

2.7 La viotima desde una leotura de genera 

A 10 largo de la historia, ante las innumerables violaciones a sus derechos, las mujeres 

decidieron hacer cambios, estando organizadas 0 no, iniciando una serie de 

cuestionamientos en cuanto a su situaci6n en la sociedad, el papel que juegan dentro 

de la familia, su desvalorizaci6n como humanas y la violencia ejercida contra elias tanto 

en el ambito publico como en el privado. Las mujeres, con sus incansables luchas y 

logros constantes, han logrado que gobiemos y organismos internacionales, unan 

esfuerzos para garantizar el ejercicio de sus derechos, libertades y oportunidades. Uno 

de los derechos de las mujeres es vivir una vida libre de violencia. 
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EI dia de la no violencia contra la mujer, fue instituido en el Primer·~fuentrb..li; 
.~.. """. .(" 

Feminista Latinoamericano, realizado en Bogota, Colombia en 1981, en el a~iv~~o .~.-' 

del asesinato de las hermanas Mirabal. Posteriormente 10 hace suyo la Organizaci6n de 

Naciones Unidas, mediante Resoluci6n de la Asamblea que design6 el 25 de noviembre 

como Dia Internacional para la Eliminaci6n de la Violencia Contra la Mujer (resoluci6n 

54/134 del 17 de diciembre de 1999). 

La Organizaci6n de Naciones Unidas, declar6 1975, como el Ano Internacional de la 

Mujer y dedic6 el periodo de 1976 a 1985, como el decenio de Naciones Unidas para la 

Mujer; es ese contexto, el 18 de diciembre de 1979, se dio un paso hacia la meta de la 

igualdad de las mujeres, cuando la Asamblea General aprob6 la Canvenci6n Sobre la 

Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer (CEDAW por sus 

siglas en ingles), la cual se basa en la "Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 

que reafirma el principio de la no discriminaci6n y prociama que todos los seres 

humanos nacen Iibres e iguales en dignidad yen derechos y que toda persona puede 

invocar todos los derechos y libertades proclamadas en esa declaraci6n, sin distinci6n 

alguna y par ende, sin distinci6n de sexo,,35. 

Al respecto, el 50ci6109o frances Pierre Bourdieu apunta: "Ia fuerza de la dornlnaclon 

masculina reside en el caracter de violencia simb6lica que, par la trascendental 

importancia de su aceptaci6n, tiene a la imposici6n, tanto en dominadores como en 

35 Compendio de Instrumentos legales internacionales y nacionales a favor de las mujeres. P. 7. Red de la No 
Violencia Contra las Mujeres 13 edicion, p 19. 
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dominados, de una creencias que se asumen y unos sentimientos que se adqui~~. en- ' j;$r 
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la afirmacion y en la consecutiva reiteraclon de la superioridad masculina co~~i~~' r,.;, 

central del orden establecldo'f". 

Con el caso de Kitty Genovese en los anos 60, quien fue victima de violacion en la 

puerta de su casa, se dispara la alerta mundial sobre la necesidad de proteger a las 

victimas de delitos, siendo los movimientos feministas los vanguardistas de estas 

luchas. Como consecuencia de 10 anterior, en la decada de los 80 se aprueba la 

Convencion sobre la ellminaclon de todas las formas de discriminaci6n y violencia 

contra la mujer. (La CEDAW). En el ana 1994 se aprueba la Convenci6n Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convenoion de Selem 

do Para. 

Segun la Resoluoion 40/34 de la ONU se entendera por victima a las personas que 

individual 0 colectivamente hayan sufrido danos, lesiones fisicas 0 mentales, sufrimiento 

emocional, perdida financiera 0 menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 

como consecuencia de acetones u omisiones que violenten la legislaci6n penal vigente 

en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Tambien se 

considera victima a los familiares 0 a las personas a cargo que tenga relaci6n inmediata 

con la victirna directa y las personas que hayan sufrido danos para intervenir para asistir 

ala victima en peligro 0 para prevenir la victlmlzaclon. 

36 Rodriguez Alejandro, Sistema Penal y Victima, Una propuesta de atenei6n integral desde el apoyo 
eomunitario, pag. 15 
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relaciones tradicionales de poder entre hombres y mujeres, en que elr.· <""~n Qt" ~.I' 
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paradigma de 10 humano, ocupando lugares privilegiados y de supremacia y por tanto, 

detentan el poder, ejerciendo relaciones autoritarias. Por ello, desde pequelios se Ies 

enselia la fuerza, la agresividad, el ejercicio de todos los derechos y se les asignan las 

funciones y roles mas valorados socialmente (por ejemplo, los politicos y econ6micos). 

Por otro lado, las mujeres son socializadas para la subordinaci6n, la dependencia, la 

negaci6n del ejercicio de sus derechos, viviendo por ello en estados de indefensi6n, no 

s610 porque desconocen sus derechos como personas con caUdad humana, sino 

porque no han desarrollado su empoderamiento que les impide el exigir su 

cumplimiento, debido a que han sido formadas para ser las secundarias, las ausentes 

en la historia, confinadas tradicionalmente a ser las (micas responsables del trabajo 

dornestlco, sin recibir reconocimiento por ello, ya que este rol es menos valorado (el 

trabajo reproductivo 0 sea la reproducci6n social y de la fuerza de trabajo). 

Dado estas situaciones, sa han creado leyes de violencia contra la mujer, hay mucha 

discriminaci6n contra la mujer especialmente en el interior de la Republica, la mujer es 

victima desde nilia cuando generalmente Ie dan prioridad a los intereses de los hijos 

hombres en la familia. 

La mujer es victima de violencia sexual en las familias donde el padre ha fallecido 0 no 

ha side responsable con sus hijos y elias estan bajo la tutela de la madre que muchas 

veces tiene otro conviviente que no es el padre de sus hijos. 
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trabajo y dar mayores resultados institucionales. 
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3. Los oonfliotos de las Comisarias de la Polioia Naoional Civil en Guatemala 

La seguridad ciudadana es importante en todo pais civilizado del mundo, y la forma de 

garantizar la misma es por medio de cuerpos de seguridad eficientes y efectivos, que 

respondan de manera inmediata contra cualquier acto delincuencial; en la actualidad en 

Guatemala, la problernatioa de violencia se ha desbordado, y con ello se agudizan otros 

tantos problemas sociales. 

La Policia Nacional Civil fue en su momento la esperanza para la poblaci6n, porque se 

consideraba que esta instituci6n iba a cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad 

de los ciudadanos, lamentablemente no ha side asl y vemos una instituci6n en estado 

de coma, que no puede levantarse y con ello ha dejado de cumplir con sus objetivos, 

dejando a la poblaci6n totalmente desamparada. 

3.1. Fallas desde el origen 

En Guatemala, "durante el conflicto armado, la Policia Nacional (PN) tuvo hasta 2 mil 

efectivos, y su accionar dependia del Ejercito en una labor de cooperaci6n 

contrainsurgente. En 1965 se cre6 la Policia Militar Ambulante, con 10 mil efectivos, 

bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, con el objetivo de colaborar con la 
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Policia Nacional y la Guardia de Hacienda en la prestaci6n de servicios de pr~~i6Jl--' ~j$; 

de las fincas de los terratenientes que pagaban dicho servicion37 
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Con la creaci6n de la Policia Nacional Civil, en el ano 1998, se debilita el sistema de 

seguridad ciudadana porque esta se qued6 con similares estructuras a la que tenia la 

Policia Nacional, gran parte de esa estructura radica en su personal, el 90% de los 

policlas que formaban parte de la extinta PN se recicl6 y pas6 a formar parte de la PNC, 

pero con mayor ventaja: la mayoria se posicion6 en mandos medios y altos, tras recibir 

un curso de pocos meses. 

Es de hacer notar que la Policia Nacional Civil pretende dejar atras viejas y malas 

practices, y se determina para ser un 6rgano capacitado y competente con funciones 

claramente establecidas, jerarquizada, eminentemente de naturaleza civil, es decir sin 

ninqun tipo de ingerencia principalmente militar, por la mala experiencia de la guerra 

interna, sin embargo, tiene sus raices en la toma de malas decisiones, se busc6 formar 

una sola instituci6n tratando de copiar el sistema salvadorerio copiando el nombre yel 

uniforme, no importando si era buena 0 malo, 10 que interesaba era aprovechar el 

momenta y sacar a los militares que la habian ocupado por mucho tiempo y porque 

para muchos ser militarizada constituia una aberraci6n, por eso habla que apellidarla 

civil, creando s610 una instituci6n encargada de la seguridad ciudadana y la seguridad 

publica sin tener controles cruzados por medio de otras instituciones y con gran 

37Centro de Estudios de Guatemala, 2007 La institueionalizaci6n 
hltp:llalainet.orgJactivel17517&lang=es, (10 de diciembrede 2.010) 

de la violencia en Guatemala, 
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en una organizaci6n cuya estructura organizativa esta expuesta a que, si se;96trgn~pe ~ 

uno se corrompe todo. 

Se cre6 la academia de la policia, con la idea de crear liderazgos de carrera policial, 

perc hay ausencia de capacitaci6n, se nota la ausencia de cuerpos de inteligencia, 

necesitamos un verdadero cuerpo policial que realmente se dedique a investigar. 

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA) se pronunci6 en contra, ya 

que incorporar la Policia al Ejercito rivaliza con los Acuerdos de Paz. "Esto seria un 

retroceso; la participaci6n del Ejercito en la seguridad ciudadana solo puede darse 

durante una emergenoia manifest6: Algunos analistas coinciden en que la depuraci6n 

de la PNC que pretende realizar el gobierno no debe basarse unicamente en el despido 

de los malos elementos 0 de los que no llenen los requisitos para permanecer en la 

instituci6n, y en que debe ir dirigida al desmantelamiento de las estructuras que estan 

enquistadas en el interior de las instituciones publicas y fuera del Estado,,38. 

"Carmen Aida Ibarra, analista de la Fundaci6n Myrna Mack, refiere que las autoridades 

deben apuntar a eliminar los grupos clandestinos que usan a los efectivos de la Policia 

Nacional Civil para cometer delitos. 

38Centro de Estudios de Guatemala, 2007, La Institucionalizacion de la violencia en Guatemala, 
http://alainet.org/aetive/17517&lang=es#_ftnlO, (10 de diciembre de 2010) 
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Desarrollo Sostenible (IEPADES), dice que las reformas deben ser acompanaaSs de"-!.c 
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instancias intemacionales que puedan aportar su experiencia para efectuar una 

adecuada depuracion, Para ella, la Comislon Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) seria una herramienta que ayudaria a la desarticulacion de los 

grupos que trabajan al margen de la ley. 

Ambas analistas coinciden en que la depuracion debe ser transversal. Es decir, que 

atraviese a las instituciones vinculadas a la seguridad. La medida debe incluir al 

sistema penitenciario. jueces y fiscales del Ministerio Publico. 

EI gobierno busca modificar la Ley Orqanica de la Policia Nacional Civil, con el objetivo 

de dar baja a unos mil efectivos que no satisfacen requisitos, ha dicho el presidente 

Oscar Berger. quien ordeno al Ministerio de Gobernaclon que modifique su Acuerdo 

420-2003, Reglamento Disciplinario de Ia Policia Naciona! Civil. Sin embargo, el 

problema de la depuraci6n han sido los malos procedimientos del propio Ministerio de 

Gobernaci6n. Las enmiendas al reglamento irian encaminadas a que el director de la 

Poliola, con aval del ministro de Gobernaci6n, pueda suspender a los agentes, sin goce 

de sueldo, durante 180 dlas, por haber cometido faltas graves, mientras se tramita la 

destltucion. 

Hay que tener en cuenta que desde hace seis anos, la PNC fue emplazada par 

juzgados de trabajo, 10 que implica que antes de destituir a un agente, un juez del ramo 

tiene que autorizarlo. 
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En su haber con unos 600 expedientes de elementos de la PNC senalados par delitos,.fS" 
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como corrupcion y abuse de autoridad, entre otros. 

En este sentido, es de destacar que la Oficina de Responsabilidad Profeslonal (ORP) 

de la PNC mantiene pendientes de lnvestiqacion 1684 casas correspondientes al 

periodo 2005 y los primeros cuatro meses de 2006. Unicamente logro concluir 587 

pesquisas, pues cuenta con solo 38 investigadores para atender denuncias 

procedentes de todo el pais. A 10 largo de ese ano, la ORP evidenclo que la cantidad 

de denuncias la habia desbordado a tal punta que se habia convertido en un ente 

incapaz de investigar, pues logro concluir solo 536 averiguaciones. En proceso 

mantiene 1,035, sin tomar en cuenta las que se han acumulado en 2007. Actualmente 

existen 38 investigadores en la ORP para atender aproximadamente 1,624 denuncias 

de 2006, 60 cases de agentes polielales muertos en 2006, algunos de los cuales 

habian presentado denuncias ala ORP. 

Las cifras dellMASP evidencian un incremento en casos de desapariciones forzadas y 

detenciones ilegales. EI primer delito, en un 50%, y el segundo apunta a una 

proyecclon tambien en aumento. Asimismo, destaca la participacion de mandos medios 

de la PNC en hechos delictivos. Aunque son los agentes quienes mas figuran en las 

denuncias, oficiales, subinspectores y hasta inspectores tarnblen son senalados". 

39Centro de Estudios de Guatemala, 2007, La Institueionalizaci6n de la violencia en Guatemala, 
http://alainet.orglactive/l7517&lang=es#_fin10, (10 de diciembrede 2010) 
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autoridades para la dotaci6n responsable de personal capacitado, asl como recursos 

materiales y econ6micos suficientes a la Policia Nacional Civil. 

3.2. La violencia en Guatemala y su evotuclen historiea 

Guatemala como el resto de palses del continente americano, ha evidenciado desarrollo 

econ6mico como humano, y con ello tarnbien ha aumentado la violencia, debido al 

desordenado crecimiento del pais, los guatemaltecos estamos superando una guerra 

interna de mas de treinta aries y por esa razon no tenernos la capacidad de resolver 

nuestros problemas de manera pacifica, existe un alto grade de desconfianza en las 

autoridades y el gobiemo de tumo ha side incapaz de controlar esta problernatica de 

violencia, que se genera principalrnente par la fa!ta de oportunidades de trabajo y 

seguridad. 

3.3 La violencia e inseguridad que padece el munlciplos de VUla Nuova y Mixco 

Los municipios de Villa Nueva y Mixco, son de los municipios con mayor numero de 

habitantes, y las autoridades no tienen la capacidad para prestar los servicios 

necesarios (transporte, agua, energia electnca, alumbrado publico, salud, escuelas y 

sequridad) a ese grueso de la poblaci6n, en esas areas sa encuentran asentamientos 

urbanos habitados por personas que emigran del interior en busca de un mejor futuro y 

viven en condiciones infrahumanas; los ninos y los j6venes no tienen oportunidades de 
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municipios. 

EI Estado de Guatemala describe en la Constituci6n Politica, la obligaci6n de garantizar 

a sus ciudadana una serie de derechos, entre los cuales se puede mencionar la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Articulo 2 

de la Constituci6n Politica de la Republica). Este mandata os muy importante adopta 

varias medidas, tanto de caracter normativo como institucional que, de acuerdo con 10 

establecido por la Corte de Constitucionalidad cuando se interpreta dicho articulo, 

resulten mas convenientes sequn 10 demanden las necesidades y condiciones del 

momento. 

Dada las circunstancias, no se puede nagar que en los ultirnos tiempos Guatemala ha 

experimentado un marcado crecimiento en los niveles de violencia e inseguridad que 

experimentamos los ciudadanos comunes y corrientes en el diario vivir; perc se 

evidencia tambien que los crlmenes cometidos por estructuras delincuenciales 

organizadas se ha hecho una realidad en et pais, haciendo necesaria la implementaci6n 

de medidas de toda indole tendientes a la erradicaci6n de este tipo de organizaciones. 

Las investigaciones anteriores eran simples, as! como los delitos, porque la comisi6n 

de demos tamoien era simple: el hurto de una bicicleta en la calle, el robe de un celular 

etc. Sin embargo, la comisi6n de delitos va en aumento, por 10 que las Instituciones del 

Estado encargadas de la investigaci6n digase Poliola Nacional Civil y Ministerio Publico, 
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estas actividades igualmente van en aumento de cantidad, calidad, te~ClrSb-s'A~ 

econ6micos, logisticos y legales, haciendo la comisi6n de delitos mas compleja, y por 

consiguiente su investigaci6n mas compleja. 

Dada estas situaclones ei Congreso de la Republica de Guatemala, ha puesto en 

vigencia varias leyes como la ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006, 

la que tiende a ratificar el compromiso que tiene el Estado al suscribir la Convenci6n de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Esta ley nos da las herrarnlentas de investigaci6n criminal considerandola clave para la 

investigaci6n criminal de los hechos, como por ejemplo, interceptaci6n de 

comunicaciones, entregas vigiladas y la utilizaci6n de agentes encubiertos, dichas 

medidas 5011 excluslvas para los tipos penales descritos en la ley. 

Se adioiona a los delitos previarnente establecidos en la ley un sin numero de tipos 

penates que pudieran considerarse nuevos dentro del ambito juridico nacional, que 

presentan una serie de elementos tendientes a fortalecer el sistema de justicia penal 

guatemalteco, encuadrando conduetas delictivas que basta hoy no eran consideradas 

atentatorias contra bienes juridicos protegidos. Estos delitos son los siguientes: 

lit	 Conspiraci6n, asociaci6n ilieita, asociaoion ilegal de gente armada, entrenarniento 

para actividades i1icitas, usa ilegal de uniformes 0 insignias, obstrucci6n de justicia. 
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• Exaeeiones intimidatorias, obstrueei6n extorsiva de transite. 

• EI lavado de aetivos 

• Asoeiaci6n ilegal de gente armada 

• Entrenamiento para actividades 0 insignias 

Y asl una serie de delitos nuevos, que tienen que estar aeorde ala problematica que se 

esta viviendo en nuestro pais y responder a estas bandas Que tienen de rodillas al 

Estado. 

3.4 La amenaza de las maras en las escuelas 

En los centres educativos publicos y privados sa observa un elima de inseguridad. 

Constantemente, maestros y maestras, refieren Que se sienten amenazados y con poca 

capaeidad de ejercer su autoridad ante sus estudiantes, dicen Que las familias de los 

estudiantes los amenazan y agreden verbal y fisicamente. 

Se observan aoeiones de estudiantes que violentan verbal, flsica y emoolonalrnente a 

otros estudiantes. Padres y madres Que justifiean la eonducta violenta del estudiante 

porque tiene que defenderse. 
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que la impunidad existe y entonces concluyen erroneamente, que sus d~OlllOs:'no' 

seran respetados a menos que imiten patrones de violencia para imponerlos. Asi, todos 

y todas se comunican con valores distorsionados e injustos. Esto es parte de 10 que se 

ha dado en \lamar curriculum oculto. 

"Es muy frecuente que las instituciones educativas ooulten los hechos violentos 

ocasionados por los docentes y maximicen los hechos violentos de estudiantes, aunque 

no ocurre asl en todos los establecimientos. Ademas, es comun que las instituciones 

educativas se muestren recetosas ante cualquier intento de abordar este tema. 

Prefieren manejarlo internamente, argumentando que para ese fin tienen su reglamento 

interno, en el cual solo aparecen sanciones para el alumnado y familiares, pero en 

ningun parrato Sf: menciona nada sabre el elaustro que irrespete a los alumnos y 

familiares. Ademas, en Guatemala como en otros palses los hechas de violencia 

escolar son presentados en los medios de comunicaci6n, como casas aislados a 

actividades relacionadas a conflictos entre las pandiltas, con 10 que se ocultan las 

verdaderas causas de este fen6meno social. En su libro Acci6n e IOOol09ia, Ignacio 

Martln-Baro dice que la accion vioienta es aquella accion mediante la cual se pretende 

caesar un dana a otra persona. Pero, i:Como se angina la violencia? 

AI determinar la forma en que funcionan las instituciones, la violencia se refleja en las 

politicas institucionales, los procedimientos y la vida cotidiana de los actores dentro de 

las instituciones. La violencia es producto de las condiciones hist6ricas-culturales, se 

reflejan con intensidad similar y con el mismo impacto social en la familia, la escuela, 
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tiene una historia violenta en la cual muchos grupos se han impuesto por '~~~Cia . 

desde la conquista, incluso antes. EI lIamado conflicto armado ha dejado una tradici6n 

de violencia entre hermanos. Desde el modele eool6gico de la comprension de la 

violencia, se Ie define como un fen6meno de relaciones entre personas en el que 

convergen aspectos de distinto orden de repercusi6n, desde 10 individual hasta 10 

macrosocial, en consideraci6n del presente y de la historia. 

Para comprenderla violencia se necesita un entendimiento previa de las ralces, causas, 

explicaciones y sostenimiento estructurales, y de fa presencia de formas de pensar, 

sentir y actuar de los y las guatemaltecos en la que se expresa una violencia adquirida, 

aprendida, asumida. As! se conforma la cultura de violencialt4Q
• 

La conflictividad se manifiesta en varias perspectivas y una de elias as la de educaci6n 

en la que el maestro ha perdido su vocaci6n y ha puesto en riesgo el futuro de la 

sociedad con las constantes protestas del magisterio nacional, se deja a la ninez y I 

juventud al desamparo y como presa faGil de las maras y de fa delincuencia orqanizada, 

esto porque el tiempo que los nines y j6venes deberian de estar en los establecimientos 

edueativos preparandose para enfrentar la vida, son dejados en las esquinas 0 en los 

negocios de maquinitas, en ocio, y sin proyectos 0 rnetas que alcanzar, en una total 

incertidumbre que a futuro se rnanifestara en desempleo y mana de obra no calificada. 

4{) Jose Antonio Lopez, La educacion en Guatemala, 
http://www.deguate.comlartmanlpublishleduca_articuloslviolencia-cscolar-en-guatemalashtml (15 de diecicmbre de 
2010) 
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En las investigaciones criminales, 10 mas importantes es tener acceso a la informacion, 

conocerla, interpretarla, clasificarla y analizarla para el desarrollo de la misma, esto 

como inicio para judicar y presentar casos s6lidos y sustentados en pruebas l6gicas, 

coherentes e inequlvocas que pongan de presente la participaci6n de una persona en 

una actividad. 

Esta aotividad delictual obligo a que se retorrnara el delito de Extorsion contenido en el 

Articulo 261 del C6digo Procesal Penal, buscando con ello frenar la comisi6n de este 

delito, pero debe de tomarse en cuenta de es necesario que el Ministerio Publico y la 

Policia Nacional Civil, unan esfuerzos para el ataque frontal a esta actividad por medic 

de un trabajo mejor coordinado y sobre todo mas profundo, dandole seguimiento a la 

extorsion pero tamblen al producto de la misma, se debe de determinar a donde van a 

parar Ias grandcs cantidades do dinero que dia a dla los dehncuentes obtienen por 

estas acciones illcitas. 

Lo mas grave de esta problematica es que como guatemaltecos nos homos 

insensibilizado, ya psicol6gicamente estamos afectados de tanta violencia, y esto ha 

provocado desesperaci6n, angustia y desesperanza, las promesas politicas, como la de 

combatir fa violencia con intel/geneia unicamente han dejado un amargo saoor de 

boca, con el aumento de viudas y huerfanos. Se hace necesario que las autoridades de 

gobiemo se propongan reaiizar cambios radicales en sus pollticas sociales y de 

sequridad, proporcionando educaci6n y salud de calidad: y capacitaci6n y empleo y 
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finalidad de que puedan invertir y crear mas fuentes de empleo en nues~~~~~.. _~~/ 

politicas transparentes en la recaudaci6n y el gasto publico para que la sociedad 

guatemalteca se motive a cumplir con sus obligaciones tributarias con la seguridad de 

que el dinero sera bien invertido. Ningun comerciante en la actualidad confia en la 

administraci6n gubemamental, al ver que sus impuestos no son invertidos 

adecuadamente en satisfacer sus neoesidades de seguridad prmoipalmente. 

3.6	 Las maras como refugio a la fa Ita de atenci6n social y familiar de la ninez 

y de la adolescencia. 

Las maras son agrupaciones al estilo de pandillas conformados por j6venes pobres, se 

apodan, sacaojos, come muertos, vatos locos, sequn eJ pais 0 regi6n se denominan 

pandillas, cholos, bandas, chavos, mareros, chapulines, tomando estos nombres de la 

prensa y de la policia, dandoles su propia interpretacion y valor. 

La palabra mara viene de la palabra marabunta, una especie que arrasa con todo a SIl 

paso, Salvatrucha por su pais de origen EI Salvador y por la astucia de sus integrantes, 

y otros nombres mas que toman teniendo cada una su significado, generalmente que 

expresen temor. 

Las rnaras nacieron como agrupaciones de ayuda mutua ante el desempleo y la 

pobreza, la marginaci6n y la miseria en que se debatian latinos y negros por las 

politicas en su contra por eI sistema estadounidense. En Guatemala las maras 
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como el desempleo, la explotacion del trabajo infantil, la violencia urbana y la 

deportacion de muchos jovenes que habian emigrado al norte durante el confJicto 

armado. 

Las maras son una respuesta colectiva a los jovenes, a una situacion vital insoportable 

y como un desafio a la sociedad que les niega particlpacion para un mejor futuro. 

Algunos de los problemas familiares que enfrentan estos j6venes son hogares 

incompletos, miserables y como causa el abandono de nirios y j6venes, al medio 

escolar aJ tratar de los derechos del nino, al no ser maltratado ya no ser sometidos ni a 

trabajos ni empleos que destruyan su salud fisica y moral. 

Entre los factores extrafamiliares podemos mencionar: 

~	 EI urbanismo: que desintegra las familias porque aleja a los padres de sus casas 

teniendo que trabajar todo el dia, no permitlendoles compartir con su familia, este 

fen6meno se debe a que las familias como tales han evolucionado y que han 

cambiado su forma de pensar en cuanto a valores, determinando que la sociedad 

ahora toma en cuenta a la persona por la cantidad de bienes materiales que Ie 

rodean y no por los valores con los que se desarrolla en el seno familiar. Par 10 

tanto mama y papa trabajan, desentendlendose de la formacion y de la socializaci6n 

de los hijos. 
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a la policla y a la inasistencia escolar. Los j6venes unicamente encuentranapoyo y 

comprensi6n en grupos de j6venes con los mismos problemas, problemas de 

violencia y de carencias en el hogar, convirtilmdose esta situaci6n en la respuesta y 

soluci6n a los problemas que enfrentan los j6venes dentro del seno familiar. 

~	 La indiferencia de las instituciones gubernamentales a la problernatica: en la que 

consideran que la soluci6n al problema es de indole judicial y apoyando programas 

de persecuci6n del delito, asl como etiquetando a estos grupos que su forma de 

expresi6n es por medio de la violencia. EI Estado no ha tornado con seriedad esta 

problernanca y ha dejado que un pequeno mal se convierta en un cancer para la 

sociedad. 

}o>	 La falta de oportunidades de acceso al estudio y trabajo: actualmente no existen 

muchas oportunidades para que la juventud pueda estudiar y capacitarse, adernas 

de eso, cuando un joven se ha involucrado en las maras, se Ie limitan esas 

oportunidades ya que son etiquetados por la sociedad por el hecho de porter 

tatuajes 0 por haber ingresado a una careel, sin ahondar mas en las circunstancias y 

de esa manera les es muy dificil reinsertarse a la sociedad y los obliga 0 organizarse 

o bien a enroiarse en las maras. 

Estes Y muchos factores mas han servldo de detonante para esta problematlca, en la 

que las autoridades de seguridad no se dan abasto ya que se encuentran luchando en 

varios frentes como 10 son delincuencia organizada, narcotrafico, violencia contra 
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Todo esto ha motivado a retomar el tema toda vez que se ha convertido en una 

situaci6n transnacional que afecta a la regi6n y que debe de solucionarse de igual 

manera: regionalmente, por ello se toman en cuenta para su enfrentamiento 

experiencias de otros palses y de esa forma aplicarlas aca, y se concluye en que las 

policlas de America Latina deben de dejar se de ser represivas para convertirse en 

policias preventivas, esto en base a una investigaci6n eficaz y una efectiva preparaci6n 

academica de sus elementos. LJna vez sus elementos S6 encuentren debidamento 

capacitados, se hace necesario presentar a la comunidad una nueva forma de 

seguridad publica a traves de las comisarias modelo, que son entes nuevos en los que 

el agente de poiicia as un verdadero servidor publico y que fa seguridad no soia 

descansa en la pollcla sino en la comunidad como tal. 
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4. la soluciones de las Comisarias de la Policia Nacional Civil en '" .....~ r- ')-

Guatemala 

La influencia de la evolucion policial en America Latina se manifiesta en Guatemala 

cuando se implementan las comisarias modelo, siendo la primera de su genero la del 

municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, que tiene por objeto cambiar la 

forma del trabajo policial y la forma como el ciudadano percibe a la policia, son 

producto de las negociaciones celebradas por el Gobiemo de Guatemala, y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca, ellos constituyen una agenda obligatoria del 

Gobierno. 

La Comisaria Modelo de Villa Nueva, municipio de Guatemala, fue inaugurada tras un 

ana de funcionamiento, el 28 de octubre del ano 2005, por el Ministro de Gobemacion 

y el senor James Derham, embajador de los Estados Unidos de Norteamerica, quienes 

a traves de la Seccion de Asuntos Narcoticos (NAS, por sus siglas en ingles), en un 

trabajo combinado trataran de bajar los indices delincuenciales de este municipio, 

dando apoyo logistico a la Policia Nacional Civil, seleccionando los mejores elementos, 

capacitandolos, haciendoles pruebas de poHgrafo, instruyendoles, creandoles 

conciencia, que se sientan orgullosos de su trabajo y acercandose a la comunidad que 

los conozcan y que el ciudadano cornun y corriente denuncie sus quejas y que se sienta 

resarcido en su solicitud. 
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por Dina Fernandez en EI Periodico, ella explica cada actividad, esfuerzo y resultado, 

"Reconocen labor de Comisaria Modelo. La excepci6n esta en Villa Nueva: hay que 

clonar a la comisaria modelo. Aunque usted no 10 crea, existe en Guatemala una 

estaci6n de policia donde si se combate a la delincuencia y se hace con exlto. l,Cree 

que me volvi loca 0 que estoy escribiendo bajo algun efecto alucinoqeno? No lo culpa. 

Yo tampoco 10 crei a la primera y tuve que ir a Villa Nueva a vel" con mis ojos si en 

realidad existia una excepci6n a la regia de la corrupci6n. 

Tuve que rendirme ante la evidencia y ahora puedo decir que sl, que existe en el area 

metropolitana un equipo comprometido de policias y un modele exitoso que deberia 

usarse como referencia para transformar a toda esa instituci6n. Parad6jicamente, en 

este pais donde nos esforzamos por sofocar cualquier avance, este experimento policial 

apenas S8 conoce y cuenta con mas enemigos que slmpatlzantes. Es una lastima 

porque la Comisaria de Villa Nueva produce resultados dignos de celebrar y sobre todo, 

de replicar. 

Echen plurna. En poco mas de dos arios el robo de vehiculos ha bajado 50 par ciento y 

los homicidios en 8 por ciento. Cuando cornenzaron a trabajar, habla 9 pandillas muy 

fuertes en Ciudad del Sol y lograron desmantelarlas. Hoy quedan 4, mucho mas 

reducidas y debiles. Pero quiza 10 que mas orgulio los genera a los responsables de la 

comisaria es que desde que agentes de policla y fiscales comenzaron a coordinar su 
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en Villa Nueva no sale a los tres dlas a seguir haciendo de las suyas, sino '~~I-l~"~'~ 

altas probabilidades de purgar carcel. 

Si aun no me cree, consulte entre los abogados penalistas. Un colega de La Hera 

escribi6 hace poco sobre el fen6meno porque precisamente los defensores de 

malandrines Ie comentaron con frustraci6n que no habia forma de ganarle un caso a los 

fiscales de esa municipio metropolitano. 

Otro dato interesante as que algunos de los programas mas eficaces que hoy estan al 

servlclo de las fuerzas de seguridad nacieron en la Comisaria Modelo. Entre estos 

destacan la linea tefef6nica "Cuentaselo a Waldemar", que sirve para hacer denuncias 

anorurnas, y ot Proyecto de Acci6n Nacional para el Desarrollo Antipandillas (PANDA), 

donde sf se hare inteligencia, ioh milagro!, para combatir hampones. 

(.Cuai es Ia receta de estos avances? Para eornenzar, la Comisarla Modelo funciona 

con el apoyo tecnico y financiero del Gobierno norteamericano. Esta colaboraci6n se 

hace patente en el reclutamiento del personal, que se selecciona con la ayuda de una 

prueba de poHgrafo. Adernas, los poticlas deben sornetorse a !a rnaquinita detectors de 

mentiras con reguJaridad si quieren conservar su trabajo. 

Gracias a este monitoreo constante del personal y al compromise de los superiores par 

mantener a la comisaria timpia de corrupci6n, han podido sacar y procesar a no menos 
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A ello agreguen que los agentes de la Comisaria Modelo reciben cuando menos 1,500 

horas de entrenamiento con expertos criminalistas traidos del extranjero. La visi6n y la 

estrategia de los jefes de la comisaria tambien es distinta. EI objetivo no es elevar las 

estadlsticas de los maleantes capturados. La que se busca en la Comisaria Modelo es 

bajar los indices de criminalidad. Eso se consigue realizando investigaciones pollclales 

serias, donde sa invierte tiempo y dedicaci6n, no ya para atrapar in fraganti a los 

delincuentes y mostrarlos a la prensa, aunquo fuego haya que soltarlos por falta de 

pruebas, sino para armarles procesos solldos que culminen en condenas. 

Los jefes insisten que este tipo de trabajo s610 S6 logm con 01 apoyo de !a comunidad. 

Ganarse la confianza de una pobiaci6n que tiene sobradas razones para vel' can recelo 

a sus fuerzas de seguridad es la parte mas dificil. Pero una vez las autoridades 

demuestran que son otectivas y crefblos, la alianza que so forja entre elias y la 

ciudadania es poderosa. 

Para muestra un bot6n. l,Por que la Embajada de Estados Unidos se ha comprometido 

a abrir otra Comlsarla Modelo en Mixco? Porque as! 10 pidieron los veclnos de esa 

localidad que tienen amigos en Villa Nueva que dan fe de los resultados. l,Por que no 
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se copla en otros munlclpios? Buena prequnta para el Ministro de Goberna<#Or}~Y..el''f' 

1Director de la Policia Nacional Civil.... • 

La senora Dina Fernandez, aer como otro columnlstas de otrcs penodlcos estan 

sorprendidos y han comprobado por sus propios medios de los cambios que ha dado la 

Cornlsarla Modelo de Villa Nueva, son camblos estructurales y bien planificados pol" 10 

que los resultados son sorprendentes, raz6n por 10 que el alcalde de Mixco, senor 

Amllcar Rivera, ha sollcitado al Ministerio de Gobernaelon una comlsarta en SU 

municipio, como reflejo de la comisaria de Villa Nueva, inaugurandose esta con 100 

elementos nombrando COmo jefe de la comlsarta al sub-comisario Marco Tullo Folgar 

Palma, quien trabaj6 con asesores de la embajada en la selecci6n del personal, 

haciendoles pruebas de poligrafo, pruebas psiCOl6gicas y flslcas con la idea de C4Ue el 

personal que labore en transparentemente para darle un mejor servicio a la poblaci6n. 

Esta ublcada en las mismas instalaclones de la Comisarla 16, delimitandose a cada una 

un espacio fisico y administrativo dividiendo geograficamente al municipio. 

4.1. Programas y estrategias de las comlsanas modele 

La ccmisana modele que olo irlicio en el municipio de Villa Nueva, del departamento de 

Guatemala, se caracteriz6 desde el principio por poner en practica programas y tambilm 

estrateqias que la diferenciaran, y con euo inlclar el trabajO de campo lnsplrando 

41 EI Peri6dico. Miercoles, 09 de diciembre de 2009 
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con diferentes instituciones, 10 que Ie ha dado resultado invaluables. 

4.2 Programa Cuentaselo a Waldemar 

As! se denornina al plan pilato que inici6 en el rnes de mayo de 2005, cuyo objetivo era 

que entre los vecinos y el programa disminuyera la delincuencia y contarselo a 

Waldemar, un plan creado para combatir a los antisociales logrando bajar los indices 

delincuenciales en 13 por ciento en el Municipio de Villa nueva, del departamento de 

Guatemala. 

Desde los inicios del plan Cuentaselo a Waldemar, los orqaruzadores sablan que solos 

no lograrian sus intenclones, empezando a trabajar ganandose la conflanza de los 

pobladores y los resultados son optimos por la informacion de los vecinos. 

i,C6mo funciona cuenteselo a Waldemar? Los vecinos al tener la informacion de 

donde estan los pandilleros que extorsionan, roban y matan, sa comunican con los 

encargados del programa, reservando su nombre, y luego que Ie dan la informacion a 

Waldemar, este se encarga de invcstigar y proceder; es practicamente un trabajo 

hormiga el que todos hacen. La estrateqia es parte del trabaio de la comisarla modele 

de la policia de este municipio, poniendo al servicio de los vecinos tres numeros 

tetetorncos donde los vecmos denuncian 0 aportan informacion de manera anomma, 

sobre algun hecho delictivo que cornetan ios rnareros, bandas de narcotrancantes, 
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robafurgones 0 robe de vehiculos. La informacion que S6 obtiene de las denu . s-es-' ./!~; 
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investigada, analizada y remitida a la secci6n correspondiente para la caPtur~~~':~;'~ 
pandilleros. Pero ademas de las detenciones hay un gran esfuerzo porque los casos 

se documenten para garantizar que !Ieguen a juicio. 

El Sr. Samuel Rivera, asesor de la seccion antmarcotica de la Embajada de los Estados 

Unidos, comenta que luego del programa se han logrado cuatro sentencias contra 

mareros, desarticulaci6n de dos celulas de las maras 18 y Salvatrucha, as! como 82 

capturas de lideres e integrantes de las dos bandas, 

Estes resultados ilevaron a vecinos de Villa Canales, Arnatltlan, San Miguel Petapa 

colonias de la zona 12, a ofrecer su apoyo a Cuentaselo a Waldemar; debido a que 

estan cansados de los hechos delictivos de las maras que cada dia evolucionan en sus 

sistemas para obtener informacion de las personas. 

"Por la efectividad que ha tenido al proyecto en ese municipio, este ano empez6 a 

funcionar en la capital. Un investigador de esta unidad cuenta que han detectado que 

cuando desarticulan aiguna de las pandilias, los integrantes que logran escaper se 

establecen en otros lugares para continuar extorsionando y en otros casos siguen 

haciendolo desde las carceles. 
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En Villa Nueva. los numeros telef6nicos de denuncia son: 6679··9427, ~1~~ ~~~ 
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4.3 Programa Panda 

La Unidad de control de Maras de la Policia Nacionai Civil, se convierte en la Unidad 

de Acci6n Nacional para eJ Desarrollo de Pandillas (Panda) participando personal 

guatemalteco debidamente seleccionado e investigado y que recibe capacitaci6n de 

expertos de fa Embajada de Estados Unidos, siendo este un programa para apaliar la 

violencia que esta viviendo nuestro pais. 

Esta unidad ha sido de mucho beneficio para las autoridades logrando muchas capturas 

especialmente donde operan las comisarlas modele, ultimamente ha trabajado en los 

hechos deJictivos de se estan dando en Ciudad Quetzal, junto a un equipo 

especializadc de la Ernbajada de iDS Estados Unidos de America, estableciendo que 

estes problemas pueden llamarse de terrorismo. 

4.4 Programa Escue:as Seguras 

Los objetivos del programa Escuelas Sequras, es consondar a las escuelas publicas de 

educaci6n prima ria y media como espaclos sequros, Iibres de violencia y adlcciones, 

propicios para tener un mejor proceso educative, identificando las causas que generan 

ra vioiencia y fa criminalidad que tambien arecta a ia poblacion estudiantn y 

41 www.prensalibre.com/pli2006imayo/09i141180.btml 
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aprovechar los espacios fisicos en horarios en que los alumnos no tienen ~~SiSfrrj¥~'f~( 
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sus clases normales, brindando herramientas de trabajo a la comunidad eau~va.· 

fortaleciendo la identidad de grupo y a la vez prevenir el delito. 

Generalmente, los alumnos de las escuelas vivcn en casas muy paquenas donee no 

pueden recrearse y socializarse, por 10 que estos espacios son muv sanos para el nino 

yel adolescents, que necesita un lugar digno donde pueda desarrollar sus habilidades 

flsicas, desarrollar un arte, aprender un trabaio, fortaleciendo las retacioncs entre 

padres educadoree y estudiantes, vlsuanzando e! centro educative como parte de la 

comunidad. 

Se trata en estos programas de atender a nines entre 7 y 'i8 alios, que estan en un 

nivel primario y medio, tratando de uoicar sectores de mayor riesgo o vulnerabilidad de 

violencia dentro 0 fuera del establecimiento, considerando una Escuela Segura la que 

propicie el proceso educative, i~ que capacita al Ccnsejo t::scclar de Participacion, 

teniendo un plan de prevencion y una agenda anual, donde dfrectores "l docentes tienen 

conocimiento, sensibutdad y capacidao de atencion a ios factores de riesqo de ia 

comunidad educative. atendiendo de rnanera oportuna y adecuada las denuncias cue 

Sa involucran a los padres de familia por rnedio de la asociacion de padres rio tamuia. 

integrada por padres, docentes y estudiantes, se exige a los alumnos que se 

identifiquen con su carnet. exiqiendo que respeten el reglamento mtemo, logrando que 
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Cuentan aoernas con la cooperacion de la Poucia Nacionai Civii, porque las pandulas se 

apostaban en las cercanias de las escuelas para robar a los alumnos y ofrecerles 

drogas y luego convertirlos en drogadictos hacerlos partes de su organizaci6n. Centros 

educativos de la capital contaran con presencia de las fuerzas de sequndad para 

prevenir el aurnento de la violencia y evitar el lnvolucrarnlento de estudiantes en grupos 

delincuenciales. 

Identificar las causas que qeneran la violencia y la criminalidad que tambien atectan a ia 

poblaci6n estudiantil de los nivetes, preprimaria, prirnarlo y basico y reduclr la 

vulnerabilidad de los estudiantes que asisten a los diferenres establecirnientos, son los 

prmcipaies obietivos que persiquc ei proqrarna denominado Escuelas Scquras, que ftle 

lanzado aver oficialmente por ei presidente Alvaro Colorn y los Ministerios de Educacion 

y Gobernaci6n" 

Echar a andar ese pian. por supuesto, representara una sene de acciones. cuyo 

proposito central sera orientar y senslbitlzar a ninos y adolescentes dE; los diferentes 

centres educativos acerca de la prevencion del detito, traoaio que estara a cargo de la 

unidad ESpeCJ21 de la Policia Nacional Civil (PNC). 

E! j)OHCI8 Amigo, se denomma una de las estrateqias a utinzar por las autoridades y que 

oretende mejorar ta relacion de la Policia Nacional Civil con ta comunidad escolar y 
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lograr un acercamiento y aceptaci6n de quienes se dedicaran a 

ambientes escolares. 

"Se reanzaran varias acetones por parte del Ministerio de Gobernaci6n y una de las mas 

importantes es la designaci6n de agentes y radiopatrullas de la PNC que resquardaran 

a los estudiantes", indic6 Nery Morales, portavoz del Ministerio de Gobernaci6n. Habran 

22 carnaras colocadas en el perimetro de las escuelas, estas seran controiadas desde 

el centro de monitoreo de la PNC, senal6 Salvador Gandara, ministro de 

"Edgar Rosales, vocaro del Consejo de Cohesion Sociai, par SiJ parte, asequro que 

previo a implernHotar el proqrarna, fueron evaluados 70 establecimientos educativos 

publicos, entre los euales fueron seteccionados aquellos en donde se reportan algunos 

Indices de vtolencia. EI presidente Alvaro Celom dS~J.ur6 que la importancla del 

}._-'"AS'""UOJrri~ o estudiantil11; ~ ~.-:.",n,.' p"ra C""'I de..errollo V',;:i t d'.::.I· oais_g.~.. .. ......... ... 1: G _ ... ""J, • s ,
 

A su reqreso de la suspension de clases, los jovenes encontraran sequridad en las 

escuelas, asequro Ana Ordonez, ministra de Educacion"?". 

EJ programa en rnencion es un esfuerzo conjunto entre ei Ministerio de Gobemaci6n 

(PNC), el Conseio de Cohesi6n Social, el Ministerio de Educaci6n y al Fondo Nacional 

para la Paz (Fonapaz). 

43 dca.gob.gt 
44dca.gob.gt 
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4.5 Estrategias 

Son varias las estrategias a sequlr dentro del programa Escuelas Seguras, las cuales 

se determinaron de acuerdo con las necesidades de los centros educativos 

seieccionados, en los cuales el monitoreo de las fuerzas de segulidad sera mas 

entatico. 

Acercamiento entre los actores, los elementos poiiciales asignados deberan 

identificarse y presentarse ante directores/as de los establecimientos educativos. 

Registro e identificaci6n de personas, motocicletas y vehiculos que circulan en los 

alrededores de los centres educativos, as! como el monitoreo. 

Presencia poiiciai de recorrido motorizado (radio-patrullasnnotccicletas), activando sus 

senales lurnlnicas y acusticas en calles y avenidas aledanas a los diferentes centres 

educativos del proqrama Escuelas Seguras, con especial enfasis en los horarios de 

inqreso, recreo y salida de los ostudrantes. 

Monitoreo de estabiecimlentcs educauvos a traves de Ia instatacion de camaras de 

segurid':Ki con cireuito cerrado, boton de panico que portara una persona aSignada, 

quien activara el rnisrno cuando ocurra un problema, la reacci6n poiiciaca se dara en 2 

rnimrtos: hubiiitacion de linea de 4 digituS r::)10) para captar denuncias y construccion 

de un muro perimetral con atambre de puss. 
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4.6 Unidad de oficina de atencton a la victima 

La Oficina de Atencion a ia Vietirna de la PNC fue creada ei 10 de agcsto de 1999, 

sequn Orden General Interna No. 12-99, como parte de los compromisos adquiridos 

tras los Acuerdos de Paz, firmados en diciernbre de 1996, entre sus objetivos tiene 

informar, asistir tecnica, psicoloqica y iegalmente a la victirnas. 

Las tunciones principales de la rnisma, consisten en contribuir a que se respeten y 

restablezcan los derechos de las victimas, brmdandoles asesorta legal. as! como anovo 

psicoloqico y social para aliviar su situacion y evitar 0 solucionar conflictos que resulten 

de un necno denctivo: brindar especial atencicn a las atoctadas de violencia 

intrafamiliar: facilltar eI acceso de justicia reoaradora a las victimas de deiitos oraves, a 

traves de atencion inteoral v rapida, encarninada a neutralizer los efectos inrnediatos del-.....- " 

heche: dlaonosticar sus necesidades de atencion v encauzar so renaracion. .- .... 

Aoernas, car asistenci3 inmediata. orientacion personalizaca, atencion y tratarmentc 

t)siGDibo.iGO fr~icial. con el obietivo de superar !3 situacion de crisis V volver a un estado ,'- ,-~ 

emocional equilibrado que Ie permita resolver su problema: tacnitar acceso a otros 

servicios qubemarnentaies y no qubernamentsles especiaiizados y asesoria legal sobre 

la situacion frente a Ia justicia. 

Los poucias quo traoaian en esta area. reciben ClJiSOS de capscitacion en la academia 

de la institucion, los cuales comprenden conocimientos pslcolooicos, de derecnos 

nurnanos y orientaciones legales, 
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La Oficina Central, que congrega los casos atendidos de las 30 delega~;es,.-es~~t 
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ubicada en la Direcci6n General de la PNC, en la 10a. Calle 13-92. zonaf. '1fonde c

tarnoien recibe denuncias. 

En vista de que las muieres del area rural son las que mas padecen este f1agelo, otros 

municipios han solicitado la apertura de una delegaci6n, perc por falta de recursos esto 

no es posible, pese a que existe voluntad de parte del personal policial para atender los 

casos de violencia, se necesita que el Ministerio de Gobernaci6n proporcione 

recursos al personal de las comisarias, que les de las herramientas de trabajo para que 

las condiciones laborales sean mas adecuadas, les falta contar con una computadora, 

un fax, aparatos de comunicaci6n. 

En estas cornisarlas tarnbien se trabaja para erradicar el machismo que prevalece no 

s610 en esta instituci6n, sino en varias esferas, a traves de la capacitaci6n y sensibilizan 

a los altos mandos de la policla, con el fin de que 10 aprendido sea reproducido y puesto 

en practice por el personal policial. 

La policla ejecuta acciones como restituci6n, traslado, protecci6n de menores, mujeres 

y hombres, asl como el trarnite de medidas de seguridad, desalojo de victimarios, 

amparados con la ley para la erradicaci6n de la violencia intrafamiliar tratando de evitar 

mas agresiones fisicas 0 sexuales. 

102
 



..	 Circulo de violencia 

La violencia se puede volver un circulo vicioso si no se detiene. En relaciones violentas 

de pareja, el primer ataque puede parecer un hecho aislado, perc se puede repetir y 

desarrollar un cicio donde: 

•	 Se puede negar la violencia y pedir disculpas. 

•	 Luego existe enojo, discusiones, abuso verbal. 

•	 Despues lIegan las agresiones fisicas y sexuales, asl como amenazas. 

•	 Cuando la violencia sigue, las mujeres lIegan hasta a esperarla e incluso a planificar 

en cada parte del cicio. 

Cuando sea victima de la violencia debe denunciar desde el principio para controlar y 

evitar que se repita. 

Estas acciones se pueden denunciar ante las autoridades competentes, como la Oficina 

de Atencion a la Victima, de la Policia Nacional Civil, PNC, en las subestaciones de 

cada municipio 0 en los juzgados de paz locales. 

Los programas politico sociales han hecho esfuerzos por la rehaoilitacion de los 

delincuentes, perc no se ha preocupado por implementar programas que promuevan el 

acceso de las victimas a la justicia, para facilitar a la victima su parficlpaclon en los 

procesos penales evitando las molestias que el proceso penal causa, se han reflejado 
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en el sistema penal, la vietima es esta colocada en un segundo plano, Ia ret6iu.~).{. 
Estado a traves de la pena, se refleia en la imposici6n del dolor por el mal cau~~~":"/ 

el delincuente, olvidandose del dolor de la victima que debe ser resarcida en su 

padecimiento. 

La victimologia, trata de ofrecer una serie de posibilidades para proporcionar una 

soluci6n, 0 al menos, un alivio en la posicion procesal de quien fue victima del delito. 

A 10 largo del proceso penal, los agentes de control social se despreocupan de la 

victima, la ignoran, y en muchas ocasiones la humillan, la desprecian, vlctimizandola 

aun mas, por ejemplo cuando una mujer ha side violada sexualmente debe dar su 

testimonio varias veces, y el personal no 'lorna en consideraci6n el impacto que Ie 

pueda ocasionar emocionalmente. 

4.7 Unidad seeelen de investigacion de maras y extorsiones 

La secci6n de control de maras y extorsiones de la Policia Nacional Civil, es la 

encargada de investigar las redes utilizadas y el modo de operar de las pandillas para 

extorsionar y asesinar a pilotos del transporte colectivo, que es liderada desde los 

distintos centros carcelarios que hay en el pais. Los Hderes de estas bandas operan con 

mucha logistica y jerarquia similar a los cuerpos de seguridad del Estado. De acuerdo 

a investigaciones realizadas por la Fiscalia de Delitos Contra la Vida del Ministerio 

Publico, los integrantes de las pandillas obedecen normas para no ser castigados, les 

mandan como vestir, que colores usar y si no cumplen son castigados, generalmente 
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estuviesen en un cuartel, si muere el castigado se Ie descuartiza y se Ie da un!'pedazo-,·~ 

del cuerpo a cada clica para que 10 desaparezca. 

Segun investigaciones de esta secci6n, el Iider tambien conocido como ranflero es 

quien, desde la carcel, dirige las acciones en contra de los conductores. A aste Ie 

siguen un sublider, quien trabaja de forma conjunta con otro integrante de las pandillas 

conocido como negociador, el cual acuerda con el piloto 0 empresario del transporte la 

cantidad a cobrar. La suma es cancelada al cobrador, quien tiene arriba un supervisor. 

Este debe entregar el dinero a un tesorero, que puede ser un auditor profesional, que 

traslada la milenaria cifra recaudada al ranflero, el que paga a todos los integrantes de 

la red. Si se lIega a perder un centavo el responsable es asesinado. Aunque el ranflero 

usualmente se comunica s610 con los sublideres y estos con los supervisores. EI 

maximo Iider es el unico que puede ordenar la ejecuci6n de un piloto. EI responsable de 

realizarla es el sicario 

Las investigaciones tambien reflejan que el modo de operar de las pandillas evoluciona 

constantemente y exponen como ejemplo que ahora las sumas son depositadas en 

bancos del sistema, para mayor seguridad de los cobradores. La misma linea jerarquica 

es utilizada para distribuci6n de drogas, compra de armas, extorsiones a comercios y 

personas particulares. 

Entre las jerarquia de las pandillas, juegan un papel muy importante los denominados 

banderas y paros. Los primeros son observadores, cuya responsabilidad es vigilar 
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aquellos que colaboran con las pandillas, aunque aclara que no necesariamente son 

integrante de la pandilla, puede ser el taxista que los traslada 0 el vecino que los 

esconde en su residencia 6 empleados involucrados en este delito. 

4.8	 Soluciones para la prevenci6n del delito en las areas de Villa Nueva 

Y Mixco. 

Convertir a la Policia Nacional Civil en una instituci6n preparada para enfrentar las 

amenaza transnacionales, asl como proveer de seguridad ciudadana a los 

guatemaltecos, que se de verdaderas asignaciones econ6micas, y esto se puede 

constatar que no se esta cumpliendo, las comisarias carecen de elementos esenciales, 

no tienen servicio de energia electrica y agua, y si se ven las condiciones en que se 

desenvuelven son deplorables, los agentes que optan a rangos de oficiales, comisarios 

y directores generales, no tienen ninguna forrnaci6n universitaria, no se han construido 

edificios para comisarias, sino todos ocupan casas de alquiler que no tienen los 

requisitos minimos de una verdadera oficina, no poseen tecnologia, por 10 tanto carece 

de los requisitos esenciales para prestar seguridad a la ciudadania. 

La capacitaci6n a la Policia Nacional Civil es parte del plan de seguridad en todo el 

pais para la resoluci6n de conflictos. Estas actividades buscan forrnar un grupo 

multiplicador de rnetodos alternativos y crear una relaci6n comunitaria para la seguridad 

ciudadana. 
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La direcci6n de formaci6n y capacitaci6n de INAP, tiene como misi6n formar y capacitar 

funcionarios y empleados publicos, sus objetivos son formar capital humane a nivel 

operativo, tecnico y gerencial para el mejoramiento sustantivo de las pollticas publlcas y 

de los procesos de gesti6n a nivel gubernamental. 

EI AFPC (American Foreign Policice Council). tarnbien establece las bases para la 

creaci6n de la Academia de la Policia Nacional Civil (APNC) y de la carrera policial. 

Para ello senala criterios tales como que todos los integrantes de la nueva estructura 

policial reciban formaci6n en la academia de la policia y asegurar que el ingreso a la 

carrera policial, los ascensos y la especializaci6n tengan lugar a traves de la academia. 

EI gobierno de la Republica de Guatemala decidi6 integrar la nueva fuerza policial, 

formando personal nuevo y reeducando parte de los miembros de la Policia Nacional y 

de la Guardia de Hacienda. La formaci6n policial fue asumida por la Uni6n Europea y 

desarrollada por el Programa de Apoyo a la Politica Nacional de Seguridad a traves de 

la Guardia Civil Espanola (GCE) en 1997. En materia de investigaci6n criminal, la 

academia recibi6 apoyo de ICITAP (International Criminal Investigative Training 

Assistance Program), y la instrucci6n y formaci6n en derechos humanos estuvieron a 

cargo del programa de fortalecimiento de la Policia Nacional Civil de la Misi6n 

Intemacional de Naciones Unidas para Guatemala MINUGUA. 
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Nacional Civil, tiene la finalidad de lograr el fortalecimiento del estado de de"eeno y. 

mejorar la aplicaci6n de la justicia, asl como agilizar los trarnites ante el Ministerio 

Publico Y los tribunales. 

La participaci6n de las y los agentes en las capacitaciones es importante, se debe 

hacer enfasis en que deben garantizar el respeto de los derechos humanos de las 

personas, tanto de quienes cometen delitos como de las victimas, entre las tematicas 

que se incluyen en los talleres figuran proceso penal, garantias procesales, derechos 

humanos, manejo de la escena del crimen y otras vinculadas al que hacer de la Policia 

Nacional Civil. 

La Comisi6n de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia (CDHSJ), con el atan de 

contribuir al establecimiento de un marco juridico que viabilice el cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz, en una fonna participativa y consensuada, impulsa la instalaci6n de 

una mesa tecnica, cuyo objetivo es analizar y construir una propuesta encaminada a 

evaluar el modelo de la PNC actual, versus el modelo que plantean los Acuerdos de 

Paz en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funci6n del Ejercito en una 

Sociedad Democratica, AFPC, en terminos de legislaci6n y organizacion, que se 

requiere en un Estado democratico de derecho. 

EI AFPC plantea como parte fundamental del fortalecimiento del poder civil, la 

necesidad de diseliar e implementar un nuevo modelo policial, Especificamente seliala 

que la Policia Nacional Civil, debe ser una instituci6n profesional y jerarquizada. Siendo 
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el unico cuerpo policial armado con competencia nacional, con la funci6n "r~Y~JP 

garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, prevenir\:...i1v~stimtr":··-:;- r 
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y combatir el delito, manteniendo el orden publico, la seguridad interna, con estricto 

apego al respeto de ios derechos humanos y bajo la direcci6n de autoridades civiles. 

La instalaci6n de la mesa tecnica, responde a 10 planteado en los Acuerdos de Paz Yal 

el cronograma de cumplimiento de los Acuerdos de Paz 2008 - 2012 del CNAP, sobre 

la Reforma de la Ley Organica de la PNC y el fortalecimiento de los recursos humanos, 

profesionales y financieros de la misma. 

Como parte de los objetivos planteados, al momenta de aprobar la instalaci6n de la 

mesa tecnica, se decidi6 que se debia discutir, analizar y construir colectivamente, un 

documento de recomendaci6n tecnica, respecto al modelo actual de la PNC y los 

compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. La participaci6n en dicha mesa fue 

amplia y participativa, contando con la siguientes entidades: una amplia participaci6n de 

elementos de la Policia Nacional Civil, el Ministerio de Gobernaci6n, el Instituto de 

Estudios para el Desarrollo Sostenible, el Consejo Asesor de Seguridad, el Ministerio 

Publico, la Procuraduria de los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Comisi6n de Desarme, la Universidad Galileo, la Universidad 

Rafael Landivar, INTRAPAZ, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo 

Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el Partido Unionista, el Partido 

Uni6n Democratica, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de 

Derechos Humanos, ellnstituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales. 
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.. Involucrar masivamente ala sociedad civil 

Esta nueva modalidad de involucrar a la sociedad con la Policia Nacional Civil ha dado 

muy buenos resultados contra la delincuencia, porque el involucramiento y apoyo 

ciudadano en temas de seguridad es importante, en vista de que los comunitarios son 

quienes identifican a las bandas 0 pandillas juveniles que se dedican a cometer actos 

delictivos, 10 Que causa desestabilidad en los municipios, por 10 Que se estan agrupando 

en juntas locales de seguridad juramentadas y capacitados por la Policia Nacional 

Civil, quienes les dan adiestramiento, poniendo en marcha un plan de coordinaci6n de 

seguridad y estrategia con la inteligencia civil, estas capacitaciones mejoran el actuar al 

momento de realizar rondas exploratorias en calles y sectores de la comunidad, quienes 

en un caso de emergencia avisan inmediatamente a la Policia Nacional Civil. 

Entre las politicas con que cuenta la Policia Nacional Civil en relaci6n a la seguridad 

publica, involucra a las autoridades locales, entre ellos a los alcaldes, alcaldes 

auxiliares, representantes de la Procuraduria de Derechos Humanos, Jueces, Fiscales 

del Ministerio Publico, representantes de las iglesias, bomberos, maestros y 

representantes de los hospitales nacionales 0 centros de salud, asi como a la propia 

sociedad civil, con la finalidad de crear consenso en la forma en Que se debe de 

enfrentar a la delincuencia y sobre todo hacer participe a la poblaci6n por medio de las 

juntas locales de seguridad, ya Que de esta manera puede obtenerse un trabajo mas 

eficiente y efectivo por parte de la Policia Nacional Civil, porque existe una mejor 

administraci6n de recursos, tanto humanos como materiales. 
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1:" acercamiento de Ia policia a Ia poblaci6n es importante porque es ~ .imagerjl 
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positiva y que cambia la percepci6n de la sociedad hacia la autoridad, en' ~btme el 

policia es un amigo, y no el delincuente con uniforme que promueve el abuso de 

autoridad, la corrupci6n y la impunidad; por el contrario participa de las actividades 

sociales y culturales con la sociedad, colabora en las escuelas, colabora con el traslado 

de enfermos a los hospitales, ayuda a capacitar a los estudiantes en materia de 

seguridad, participa en el deporte. Todo 10 anterior motiva a la poblaci6n a trabajar de 

manera coordinada con la policia. 

Las juntas locales de seguridad son un herramienta importante con la que se puede 

contar para el desarrollo de las policias comunitarias como inicio de la implementaci6n 

de comisarias modelo, ya que por medio de estas se involucra a la poblaci6n en la 

seguridad ciudadana, es de hacer notar que estas juntas deben de estar debidamente 

autorizadas y controladas por el ministerio de gobemaci6n, a efecto de que no se den 

abusos e ilegalidades como las que actualmente se padecen en Barcenas, Villa Nueva, 

en donde so pretexto de garantizar seguridad publica, se agrupan personas que se 

cubren el rostro con pasarnontanas y que se encuentran armados, no reconocen a la 

autoridad policial como coordinador, y quienes ni siquiera cuentan con una licencia que 

les autorice a portar armas de fuego y actuan impunemente en contra de las personas; 

presentimdose ya varias denuncias en contra de este grupo que aprovechando la 

situaci6n han agredido sexualmente a mujeres que pasan por el lugar en horas de la 

noche 0 Ie han disparado a vehiculos sin motivo alguno. 
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"EI departamento de Sacatepequez, tamoien cuenta con 22 Juntas L ',.. esae~k~I
,~.~ .... 4" 

Seguridad, promovidas por el Ministerio de Gobemaci6n a traves de la Deleg'abr8ircte ",.' 

Relaciones Comunitarias de la Policia Nacional Civil, -PNC, quienes aportan 

informacion confidencial que ayuda a prevenir y a reforzar la seguridad ciudadana, 

ademas de fiscalizar la labor de los agentes asignados en esas comunidades. 

Del ana 2008 al 2009 hubo un incremento de 5 a 22 Juntas de Seguridad que cubren 

14 de los 16 municipios de Sacatepequez, sin embargo la poblaci6n de Santo Domingo 

Xenacoj y Santa Lucia Milpas Altas, se resiste a organizarse. 

En estas poblaciones se ha dado toda c1ase de vejamenes, pero con la implementaci6n 

de las Juntas Locales, la delincuencia ha disminuido, se redujeron los asaltos a 

peatones en la epoca de cosecha, especialmente de cafe, secuestros rapidos, asi como 

evitar que los [ovenes se unan a las maras. Son un gran aporte de los hechos por esta 

instancia, involucrando a la comunidad en la seguridad, cuyo objetivo es que las juntas 

locales de seguridad, den cobertura a todo el departamento y para esto se capacit6 a 

los jefes de las estaciones y suoestaciones para que no sean ajenos a la organizaci6n 

La orqanizacion de la poblaci6n en Ciudad Vieja, los lIevo a crear una policia municipal 

comunitaria, integrada por miembros de la PNC, ejercito y guardias municipales, que 

realizan patrullajes las 24 horas en todo el municipio,>45. 

45 http://www.guatemala.gob.gt/noticia4.php?codigo=10914&titu102=Zacapa fecha 17 dec 2010 
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La Pohcla Nacional Civil cuenta con una secretaria de relaciones de la com~~~~~~ 

tratando de situar la participaci6n ciudadana dentro de las estrategias de su instituci6n, 

como un parte esencial y orientadora de la funci6n policial en materia de seguridad 

ciudadana. 

Entre sus funciones estan las siguientes: 

•	 Involucrar al ciudadano y ciudadana, cuando se considere necesario, en la 

resoluci6n de los problemas que plantea, asl como a las instituciones publlcas, 

privadas y ONG's integrandolas en las estrategias de la corporaci6n policial. 

•	 Mejorar los canales de comunicaci6n entra la policia y comunidad, con el fin de 

facilitar el conocimiento directo de las inquietudes de los ciudadanos y 

ciudadanas, en materia de seguridad para ofrecer una respuesta a9il y oportuna. 

•	 Desarrollar un analisis permanente que permita el conocimiento de la realidad 

social del pais, 10 cual facilite a la corporaci6n policial, proponer la soluci6n de los 

problemas antes que se conviertan en reivindicaciones ciudadanas. 

•	 Canalizar la informaci6n, preocupaciones, sugerencias y propuestas ciudadanas 

a los servicios policiales e instituciones correspondientes. 

•	 Promover el desarrollo de planes, programas, modelos y operativos que permitan
 

resolver las inquietudes ciudadanas en el ambito local.
 

•	 Contribuir a evitar y disminuir los niveles de inseguridad, asi como la sensaci6n
 

de victimizaci6n de los colectivos afectados.
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• Mativar y reforzar dentm de la PNC, el principia de servicia publico dfi".;;.'!i: }j~ ...~. .~"it., 

protecci6n de la comunidad.	 ~~.~:;, ".7' 
" ...•~. 't 

•	 Administrar las unidades de Policia Comunitaria, prevenci6n y atenci6n 

ciudadana, garantizando y poniendo a disposici6n los recursos humanos, 

financieros, materiales y logisticos, para desarrollo efectivo del trabajo. 

•	 Participaci6n, coordinaci6n, monitoreo y seguimiento a los programas, planes y 

dispositivos elaborados por las dependencias policiales, a fin de dar respuesta 

especifica a la diversidad de demandas ciudadanas, asl como para mejorar los 

niveles de seguridad local y la percepci6n ciudadana, sobre la actividad policial. 

•	 Participaci6n, coordinaci6n, monitoreo y seguimiento a los programas, planes y 

dispositivos elaborados por las dependencias policiales, a fin de dar respuesta 

especifica a las diversidad de demandas ciudadanas, asl como para mejorar los 

niveles de seguridad local y percepci6n ciudadana, sobre la actividad policial. 

Esta serie de funciones estan tratando de cambiar la imagen de la Policia Nacional 

Civil que tiene la mayoria de ciudadanos; este involucramiento tiene ese prop6sito dar a 

conocer a la poblaci6n los cambios que tienen para que esta tenga una mejor confianza 

y con esto denunciar los delitos porque es la comunidad quien primero se entera. 

..	 Campanas de informacion 

A traves de los distintos peri6dicos del pais, as! como de los distintos que existen en los 

municipios de Villa Nueva y Mixco, como EI Sol que circula en la cabecera del municipio 

114
 



i	 ,s£il/lfrA.;~~ ",.~~l _~ 
~. ~" 

~ '.	 _ . -- ~t!5' 

de Mixco, EI Metropolilano en el municipio de Villa Nueva, se ha hecho s~~:JJ:RII~;-~J 
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conocimiento de los pobladores de c6mo estan funcionando las comisarias mode)fty.(;te .: '~''f 

los distintos planes que se tienen para contrarrestar la delincuencia, se hacen visitas a 

las distintas escuelas y por medio de sus directores y maestros hacen saber a los 

alumnos del actuar de los nuevos policlas modelos y estes a la vez, trasladan la 

informaci6n a sus hogares para que sea tamoien del conocimiento de los padres de 

familia. 

La prensa del pais con su compromiso de mantener inforrnada a la poblaci6n, ha tenido 

un papel muy importante, porque en Guatemala la prensa escrita tiene mucha 

credibilidad y es una de las muchas forrnas de mantener a la poblaci6n informada. 

..	 Transformar a las comisarias tradicionales en comisaria modelo 

EI senor Raymond M. Campos, coordinador NAS-CID, Secci6n de Asuntos 

Narc6ticos y la Divisi6n de Investigaci6n Criminal, se refiere a los logros que se 

obtienen de la implementaci6n de este tipo de comisarias, de las experiencias positivas 

y de los cambios que la sociedad percibe, entre los que se pueden mencionar: 

•	 Una estaci6n de policia que puede garantizar la honestidad y dedicaci6n de sus 

agentes, que en algunos casos ofrendaron la vida en el cumplimiento del deber y 

otros estuvieron dispuestos a sacrificarse resultando heridos al defender la 

comunidad a la que Ie sirven. 

•	 La unidad de Waldemar Peten que con muy poco apoyo demostr6 el potencial de 

trabajo que se puede lograr cuando se selecciona el personal id6neo. 
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•	 EI personal de CRADIC (Centro de Recopilaci6n, Analisis y Difusi6n de Info~cl~R~A. ~ / 
.......... i~ ~iI
 

Criminal), quienes en poco tiempo demostraron, como poniendo la tecnol6g1ft~~J..:' '. 

servicio de la investigaci6n, es posible aportar pruebas que jamas se pens6 que 

fuera posible IIevar a los tribunales de Guatemala. 

•	 Una fiscalia que asumi6 con valentia el rete de apoyar a estos agentes para 

profesionalizar el nivel de investigaciones y garantizar el exito en los tribunales 

•	 Un organismo judicial consciente de su responsabilidad de velar por los derechos de 

los ciudadanos y tuvo la iniciativa de senalar los errores y orientar nuestro trabajo 

para que se pudiera dar la excelencia en el proceso penal, sin violar los derechos 

fundamentales de los sindicados. 

•	 Un grupo de trabajadores del Ministerio de Gobemaci6n, el 110 Y la PNC que en el 

area de la planificaci6n, administraci6n y logistica nos apoyo para IIevar la 

tecnologia de punta, desarrollar las estrategias administrativas y hacerlo con el 

menor costo posible. 

•	 Un grupo de servidores publicos, entre los que figuran prominentemente el sector de 

la educaci6n y la municipalidad que asumieron el reto, definieron sus necesidades y 

dieron el apoyo para tener un patrullaje que hace mas seguras las escuelas, 

residencias, comercios y empresas de Villa Nueva. 

•	 Un centro de justicia que nos apoya permanentemente, abriendo foros para conocer 

las necesidades de la poblaci6n y trabajar en conjunto en la busqueda de 

soluciones. 

•	 Un grupo de ciudadanos, miembros de juntas locales y COCODES, (Consejos 

Comunitarios de Desarrollo) agrupaciones como el Consejo para la Prevenci6n del 
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informar a traves de la linea Cuentaselo a Waldemar actividades i1icitas y haCer~·Ja., ·,f' 

auditoria social del trabajo de los agentes. 

•	 LA FAFG (Fundaci6n de Antropologia Forense de Guatemala) una de las ONGs 

con mas experiencia en trabajar las necesidades de las comunidades mas pobres, 

que no han escatimado en compartir sus conocimientos y personal para el 

mejoramiento de nuestro agente. 

•	 Personal de la Academia de la Policia Nacional Civil que siempre ha estado prestos 

para apoyarnos en el area de la capacitaci6n que es uno de los componentes mas 

importantes para el exito de este proyecto. 

•	 EI Congreso de la Republica y en especial la Comisi6n de la Mujer quien nos apoy6 

en el desarrollo de una estrategia dirigida al bienestar de la mujer y en especial con 

la aprobaci6n de la ley contra los homicidios de mujeres. 

•	 Por ultimo y no menos importante la prensa del pais a quienes se les reconoce su 

compromiso con mantener informado al pueblo, su responsabilidad de fiscalizar y 

sobretodo, el deber de comunicar aquellas actividades positivas que Ie benefician a 

la comunidad y al pais que siempre estuvo pendiente del desarrollo de esta 

iniciativa. 

En los anteriores comentarios se puede establecer que las comisarias modelo, 

instauradas en varios municipios de Guatemala, estan dando los resultados 
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proyectados por las organizaciones internacionales, resultados 

expectativas de la poblaci6n. 
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En los anexos se adjuntan graficas explicativas, dandose a conocer los resultados 

obtenidos en Villa Nueva por parte de las Comisarias Modelo, se establecen los 

avances que en materia de seguridad publica ha obtenido dicho municipio; es de hacer 

notar que en la actualidad los indices de violencia han aumentado, pero esto es a nivel 

nacional, en tal virtud se hace necesario reinyectar recursos a estas comisarias asl 

mismo que cuando se den cambios ministeriales Ie den el seguimiento necesario. 

Despues de estos resultados, el Alcalde del municipio de Mixco, senor Amilcar Rivera 

solicit6 una comisaria modele en su municipio con 10 cual bajo los indices 

delincuenciales, posteriormente se inaugura en Coban, municipio de Alta Verapaz, una 

nueva comisaria modelo, despues de un estado de sitio que vivi6 la poblaci6n porque la 

violencia habia lIegado a Hmites sorprendentes, inclusive en las zonas de la capital son 

aclamadas, el senor Carlos Proesmer, presidente del cornite de vecinos de las zonas 10 

y 15, de la ciudad capital dijo en un peri6dico local que han solicitado a las autoridades 

que se instale para esas zonas una comisaria modelo igual a la que funciona en Villa 

Nueva. 
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1.	 EI Ministerio de Gobernaci6n, revisa constantemente sus politicas y estrategi~~~.,_< :~~jl" 
seguridad ciudadana, y ha side incapaz de cumplir con dicha obligaci6n, viendose 

en la necesidad de acudir a la cooperaci6n internacional para que se Ie apoye, 

obteniendo como resultado la instalaci6n de Comisarias Modelo, las que a la fecha 

han desarrollado satisfactoriamente las labores de seguridad asignadas. 

2.	 Se demuestra que las Comisarias Modelo, cambiaron el sistema de seguridad 

publica en el Municipio de Villa Nueva, con los mismos recursos materiales y 

humanos mostraron otra imagen de los agentes de policla con la comunidad, 

bajaron los indices delincuenciales raz6n por la que se estan extendiendo a otros 

municipios de Guatemala y se tiene proyecciones a nivel nacional. 

3.	 Se establece que las Comisarias Modelo son parte de una soluci6n integral al 

combate contra la delincuencia, bajaron las extorsiones, los robes de carro, y la 

delincuencia cornua. La poblaci6n de Villa Nueva por medio de los diferentes 

programas, Panda, Escuelas Seguras, Cuentaselo a Waldemar empez6 a 

denunciar y a tener mas confianza en la funci6n policial. 

4.	 EI trabajo en beneficio de la comunidad de las comisarias modelo, es positivo, y 

como en el resto de America Latina, con sus caracteristicas propias, se ha hecho 

parte de la comunidad, por medio de su trabajo profesional y responsable mana a 
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5.	 La victima ha tornado el papel que hist6ricamente Ie corresponde, no s610 se toma 

en cuenta el ius puniendi del Estado; que persigue fa imposici6n de penas; en la 

actualidad existen oficinas de atenci6n a la victima que facilita el acceso a la justicia 

y con las nuevas tendencias, la victima es tomada en cuenta y se Ie otorga su 

calidad para efectos de una reparaci6n efectiva, 
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1.	 Es necesario que el Ministerio de Gobernaci6n se desligue de la Policia "~~ii6n-a, y" 
Civil y que esta sea dirigida por un ministerio especifico que tenga como funci6n 

primordial garantizar la seguridad publica, y para ese fin lIevar a cabo una reforma 

policial integral, dignificando y capacitando a los agentes policiacos con mistica de 

trabajo en el combate a la delincuencia, para recuperar la confianza de la poblaci6n. 

2.	 Dar seguimiento al plan pilato de las comisarias modelo, con el compromiso del 

Estado de constante evaluaci6n y apoyo, esto bajo la supervisi6n de la Embajada 

Americana, debiendose replicar esas comisarias en el resto de pais con la finalidad 

de recuperar el territorio que se encuentra ocupado por la delincuencia organizada y 

el narcotraflco. 

3.	 La instituci6n de la Policia Nacional Civil tiene que ser reestructurada, modificando 

los organigramas y normas de actuaci6n de sus agentes que proyecten un nuevo 

estilo de actitud profesional, y asi mejorar la calidad de servicio prestado a la 

poblaci6n con educaci6n y cortesia, por medio de la coordinaci6n y comunicaci6n 

que se transformen en confianza y respeto. 

4.	 Inculcar respeto hacia los agentes policia desde la ninez, por medio de programas 

que se deben de poner en practica que lIevan a cabo las comisarias modelo con los 

ninos de las escuelas primarias para ensenar a los ninos a respetar al agente de 
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policla como autoridad, cambiando la imagen que tienen los j6venes a~~,~.... 

que la sociedad no los vea como autoridades merecedoras de respeto. '~~;'" ,- /~~> 
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5.	 Que el Estado dignifique a los agentes de Policia Nacional Civil adecuando 

peri6dicamente sus salarios, sus horarios de trabajo, la infraestructura de sus 

lugares de trabajo, la entrega de equipo de trabajo como uniformes, armas, equipo 

de transmisi6n y de transporte; con fa finafidad de evitar fa corrupci6n y que su 

trabajo sea eficiente y efectivo. 
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