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Guatemala, 24 de marzo del 2011 
FACULTAD DE CIENC/ASrr=il JURIDICAS Y SOC/ALES 

LIC. CARLOS CASTRO	 0Ii (r=u nfffl n ""\'I~(ul--
JEFE DE LA UNIDAD DE TESIS ( / 4M 0 2011 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALE \ . 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA UNlOAD D~:::i-\ ,-'-~ l1 J 
CIUDAD UNIVERSITARIA	 Hora: DE TES/S 

Firma: 
~---------

Estimado Lie. Carlos Castro: 

En atencion a la providencia emanada de esa unidad, por medio de la cual se me 
nombr6 Asesor del trabajo de tesis denominado: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
INTERCEPTACIONES TELEFONICAS REGULADAS EN LA LEY CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA", elaborado por la bachiller KARLA BEATRIZ 
ARGUETA SOSA, de manera atenta a usted comunico: 

I)	 Que la monografia de tesis realizada por la bachiller KARLA BEATRIZ 
ARGUETA SOSA, tiene un contenido cientifico y tecnico adecuado para su 
presentaci6n. 

II)	 En este trabajo de investigaci6n cientifica se utiliz6 el metodo deductivo, 
que en virtud del analisis de los hechos que aparecen en la investigaci6n se 
originaron argumentos sobre las observaciones efectuadas que llegaron a 
conclusiones particulares. Asimismo se utiliz6 el metoda hist6rico, pues en 
la investigaci6n se analizaron situaciones pasadas y acontecimientos 
hist6ricos que son parte del tema. Se utilizaron tecnicas bibliograficas, citas 
textuales y de parafrasis, que ayudaron a plasmar el marco te6rico. En 
definitiva el trabajo de tesis se ajusta a los requerimientos cientfficos y 
tecnicos que se deben cumplir de conformidad con la norma respectiva, la 
metodologia y tecnicas de investigaci6n utilizadas. 

III)	 La redacci6n de las conclusiones y recomendaciones a que arriba la autora 
son importantes y necesarias para mantener el ordenamiento juridico en 
armonia con 10 establecido en la Constituci6n, asi como la 
inconstitucionalidad de las interceptaciones telef6nicas pues es clara su 
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contrariedad con la Carta Magna y por 10 tanto una violaci6n a los derechos 
garantizados en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

IV)	 La presente monografia ha sido redacta de manera sencilla, construyendo 
oraciones breves, utilizando terminologia apropiada y correcto uso de las 
reglas gramaticales. 

V)	 La bibliografia utilizada se encuentra acorde a la problematica planteada, 
cumpliendo con los fines y objetivos de la investigaci6n. 

Por 10 antes manifestado soy de la opinion, de que el trabajo de tesis de la bachiller 
KARLA BEATRIZ ARGUETA SOSA, cumple con los requisitos exigidos en el articulo 32 
del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General PUblico, por 10 que emito DICTAMEN FAVORABLE. 

varo V· ici faz Chapas 
Colegiado: 8,583 

"ID Y ENSENAD A TODOS" 

Lie. Alvaro Vinicio Dfaz Chapas 
I ABOGADO YNOTA RIO 
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Guatemala, C. A. 

UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, cuatro de mayo de dos mil once. 

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): ENRIQUE DOMINGO 
CHALULEU PACHECO, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) 
estudiante: KARLA REATRIZ ARGUETA SOSA, Intitulado: 
"INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS INTERCEPTACIONES TELEFONICAS 
REGULADAS EN LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA". 

Me permito hacer de su conocmnento 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 1£1 tesis, 1£1 metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, 1£1 redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, 1£1 contribucion 
cientifica de 1£1 misma, las conclusiones, las recomendaciones y 1£1 bibliografia utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes". 
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LlCENClADO CARLOS MANUEL CASTRO MONROY 
COORDlNADOR DE LA UNI DAD DE ASESORIA DE TESl 
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rirma: -~Licenciado Carlos Castro: 

En atencion a la providencia emanada de esa unidad, procedi 
a revisar el trabaj 0 de tesis denominado: "INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LAS INTERCEPTACIONES TELEFONICAS REGULADAS EN LA LEY CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", elaborado por la bachiller KARLA 
BEATRIZ ARGUETA SOSA, por 10 que de manera atenta a usted 
comunico: 

a)	 El trabajo mencionado, en mi opinlon es meritorio y 
exigio un esfuerzo investigativo de la autora, que 
incluye el contenido cientifico relacionado a la 
inconstitucionalidad de las interceptaciones telefonicas 
y el contenido t ecn i co relacionado a la ap l i cac i on de 
estas en la realidad y legislacion nacional, realizando 
un anal isis cri tico de dicha figura en este pais, el 
cual es adecuado para su presentacion. 

b)	 Que la monografia de tesis realizada por la bachiller 
KARLA BEATRIZ ARGUETA SOSA se utiliz6 el metoda 
deductivo, en vista de que al anali zar los hechos que 
aparecen en la investigacion se originaron silogismos 
sobre las observaciones realizadas, mismas que, 
obligadamente, llegaron a conclusiones particulares; 
ademas se utilizo el metodo historico, pues en la 
investigaci6n necesariamente se analizaron actos 
juridicos pasados y acontecimientos hist6ricos que son 
parte del tema que se trato. Tambien se utilizaron 
t ecrii cas b i.b Lioq.ra f i c as , mismas que sirvieron para 
cumplir con el Marco Teorico de la Investigacion, citar 
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autores que han escrito sobre el tema y las normas 
juridicas que regulan tal problema. 

c)	 Asimismo considero que el presente trabajo de tesis ha 
sido redactado en forma clara y sencilla, pues contiene 
lexico juridico adecuado y comprensible para el lector. 

d) Siendo las recomendaciones y conclusiones planteadas 
muy acertadas, pues su efecto es dotar de legalidad a las 
interceptaciones telef6nicas para que cumplan con su 
objetivo dentro del proceso penal. 

e)	 La bibliografia citada es la necesaria, considerando que 
las interceptaciones telef6nicas son una figura de recien 
aplicaci6n en el ambito legal, por 10 que dicho trabajo 
es de trascendental importancia dentro del ambito en que 
se realiz6 dicha investigaci6n. 

Por 10 cual opino que el presente trabaj 0 de investigaci6n se 
cumpli6 en su elaboraci6n con todos los requisitos exigidos por 
la reglamentaci6n universitaria vigente, en esencial 10 
establecido en el articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n 
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General Publico, para optar el titulo de Licenciado en 
Ciencias Juridicas y Sociales. 

Por 10 considerado, como revisor, apruebo y emito DICTAMEN 
FAVORABLE para que el presente trabaj 0 de tesis del bachiller 
KARLA BEATRIZ ARGUETA SOSA sea aceptado para su discusi6n en el 
examen publico de graduaci6n. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

LIC. 
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, treinta de septiembre del afiodos mil once. 

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

(de la) estudiante KARLA BEATRIZ ARGUETA SOSA 

Titulado INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS INTERCEPTACIONES TELEFONICAS 

REGULADAS EN LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Articulos 

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

Juridicas y Sociales y del Examen General Publico> 

CMCM/sllh. 

~ 



ii'"-._~~, 
DEDICATORIA .. ~ ~;J~R~A. ~;f 

ADios: 

A mis padres: 

A mis hermanos: 

A mi sobrino: 

A mis tios:
 

A mis primos:
 

A mis Abuelos:
 

A mis cuiiados:
 

A mi maestro
 

yamigo:
 

~~~&. 4~/;'1 
, .~ '."'1F «r . 

Fuente inagotable de conocimiento, por estar Si~~'J',;n'~ 
lado, dandome fuerzas para seguir. A el sea la gloria por los 

siglos de los siglos. 

Berta Sosa. Con amor y gratitud, por sus oraciones, porque 

me ha impulsado a alcanzar mis metas y por inculcarme el 

esfuerzo para superar los obstaculos de la vida; Manuel 

Argueta. Por ser un ejemplo de honradez, esmero, disciplina, 

trabajo y perseverancia. 

Yessi, Susy y Kilder, por estar siempre a mi lado, 

apoyandorne, por su amor incondicional y por creer en mi. 

Los amo. 

Jose Carlos, por su amor y ternura, que lIena mi vida cada 

dia. 

Con amor. 

Con carlno sincero. 

Por haber colmado mi ninez de alegrias e ilusiones. 

Con carino especial. 

Lie. Ancelmo Chavez, a quien Ie estare eternamente 

agradecida par sus ensenanzas, gracias por su apoyo y por 

su valiosa amistad. 



A mis amigos: 

A: 

.~;~~ , 
';+:$- CI'"",,\ 

Par todas aquellas personas que Dios puso en i/- - c'iuT4M ';~L 
.._-_. ~~1 

para bendecir mi vida y alcanzar esta meta. En -.~al ~;';-':.~ 

Marielos, Esteicy, Karlis, Elisa, Joseline, Lucila y Me f·!."-" 

ensefiarme 10 que es la verdadera amistad y par mostrarme 

su amor dia a dia. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad de 

Ciencias Juridicas y Sociales por abrirme sus puertas y 

ensenarrne esta hermosa ciencia. 



iNDICE 

Introducci6n . 

CAPiTULO I
 

1. Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala...... 1
 

1.1 Clases de constituci6n... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ... 2
 

1.2 Antecedentes hist6ricos de la promulgaci6n de la Constituci6n de 1985 7
 

1.3 Principios constitucionales '" 10
 

1.3.1 Principio de supremacia constitucional.................. 11
 

1.3.2 Principio de jerarquia normativa , 12
 

CAPiTULO II
 

2. Escuchas telef6nicas '" , , '" ., . ... 15
 

2.1 Antecedentes hist6ricos........................... 15
 

2.2 Concepto y definicion...... 16
 

2.3 Requisitos para que las escuchas telef6nicas sean validas............. 18
 

2.4 Regulaci6n legal........................................................................ 25
 

2.4.1 Regulaci6n constitucional nacional. , .. . 26
 

2.4.2 Regulaci6n intemacional......................................................... 29
 

2.4.3 Regulaci6n ordinaria nacional......... 31
 

2.5 Instituciones que intervienen en las escuchas telef6nicas............... 32
 

2.5.1 Ministerio Publico...... 32
 

2.5.2 Juez contralor , , ,. 34
 

2.5.3 Policia Nacional Civil...... 35
 

CAPiTULO III
 

3. Principios y derechos vulnerados por las escuchas telef6nicas.................. 37
 

3.1 Principio de supremacia constitucional. ," . 37
 

3.1.1 Supremacia material............................................................ 37
 



;.;, ;~ 
../~~~U4·fo .. 
~' -(\'~. 
,.-,:i.~ , ~ , , 

l~'AE Pca'~'~l' ~ ~r,. --.'- ~., 

• "" ... - ; 43.1.2 Suprernacla formal.. '" .. . ... ...... . , ~_ 38 .(t .'~ 
, " ~(Aftl. . " #. i
 

3.2 Principio de jerarquia normativa...................................................... ·~~tt.(,
 

3.3 Derecho de secretede las comunicaciones....................................... 40
 

7 

3.4 Derecho a la privacidad e intimidad de las personas........................... 42
 

3.5 Principle de debido proceso.............................. 44
 

3.6 Principios de prueba inadmisible 45
 

3.6.1 Teoria del fruto del arbol envenenado........................................ 46
 

CAPiTULO IV
 

4. Garantfas constitucionales...... 49
 

4.1 Definicion...... 49
 

4.2 Organosde defensadel orden constitucional.................................... 50
 

4.2.1 Corte de Constitucionalidad.............................. 51
 

4.2.2 Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica... 54
 

4.2.3 Procuradorde los Derechos Humanos.................................... 55
 

4.3 Garantias constitucionales... 57
 

4.3.1 Amparo.............................................................................. 58
 

4.3.2 Exhibicion personal............................................................ 60
 

4.3.3 Inconstitucionalidad de leyes............... 60
 

4.3.3.1 Definicion.................................................................. 61
 

4.3.3.2 Control constitucional.................. 61
 

4.3.3.3 Clasificacion............ 63
 

CAP'iTUlOV 

5. Reforma constitucional............... 71
 

5.1 Obliqaclon del respeto a las normasconstitucionales........................ 71
 

5.2 Importancia y necesidad de la reforma constitucional... ...... 74
 

5.3 Tramlte de la reforma constitucional......... 77
 

5.3.1 Iniciativa.............................................................................. 77
 

5.3.2 Reforma.............................................................................. 80
 



. .. 
5.3.3 Ratificaclon '" 

5 3 4 T' . d f .. I G I., rarmte ere orma constituciona en uatema a........................
 

5.4 Proyecto de reforma constitucional.. '" ... ... 

CONCLUSIONES..............................................................................
 

RECOMENDACIONES '" 

BIBLIOGRAFiA... 

.'~~,!~~J,-

.~" »s-.
kl'" .- ~i~ 
'1'4'''l.~~, ;::(1~~~J,~ ._-
.,. ~ 81 ..(t ",;/ 

. ':.:.."'4rij, -.,t 
,~..~c.,.~~:V£~ 

84 

87 

89 

91 



INTRODUCCION
 

La inconstitucionalidad de leyes esta prevista para determinar si una norma creada 

por el poder legislativo guarda conformidad con 10 que establece la Constituci6n y 

no atente contra la misma 0 sea contraria, vulnerando los derechos fundamentales 

de las personas, este proceso esta previsto para que los gobernantes y gobernados 

en su actividad, no tengan dificultades de hacer valer sus derechos conforme 10 

establecen las normas. 

La hipotesis planteada en el presente trabajo es que las interceptaciones telef6nicas 

son inconstitucionales, porque la Constituci6n garantiza el secreto de las 

comunicaciones telef6nicas y no establece de manera expresa que se puedan 

realizar con autorizaci6n judicial. 

EI objetivo de este trabajo de tesis es investigar y demostrar la inconstitucionalidad 

de las interceptaciones telef6nicas reguladas en la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada, Decreto numero 21-2006 del Congreso de la Republica; asl como 

analizar si estas disposiciones se encuentran dentro del margen constitucional al 

cual deben de estar sujetas; analizar el articulo 24 de la Constituci6n Polftica de la 

Republica de Guatemala, en cuanto a la protecci6n que se hace al secreta de las 

comunicaciones telef6nicas y una vez demostrada la inconstitucionalidad, es 

necesario darle validez a su aplicaci6n, por ser un instrumento eficaz en el proceso 

penal guatemalteco, a traves de una reforma a la Constituci6n Polftica de la 

Republica de Guatemala. 

La presente investigaci6n se encuentra divida en cinco capltulos, en el primer 

capitulo se desarrolla el tema de la Constituci6n Polftica de la Republica de 

Guatemala, se estudia su historia, la clasificaci6n de las constituciones y los 

principio constitucionales, para determinar su importancia en el presente estudio; en 

el segundo capitulo se describe a las escuchas telef6nicas, entrando a estudiar que 

son, como se desarrollan, la legislaci6n que las rige y las instituciones que 

intervienen en elias, asimismo se hace una comparaci6n con la legislaci6n 

internacional; el tercer capitulo analiza los principios que son vulnerados al utilizar 

(i) 



las escuchas telef6nicas como medio de prueba en un proceso penal; en el cuarf 
~. 

capitulo se desarrollan las garantias constitucionales que gozan los particulares""!II'~~
 

para defenderse de las arbitrariedades que pueda cometer el Estado, dentro de
 

elias la inconstitucionalidad de leyes y el quinto capitulo desarrolla la reforma
 

constitucional.
 

En la realizaci6n del presente trabajo se puso en practica el rnetodo clentlfico
 

mediante una serie de procedimientos 16gicamente ordenados para comprobar la
 

hip6tesis planteada; asl como se recurri6 al rnetodo diatectico ya que este se apoya
 

tanto en Ie rnetodo inductivo como en el deductivo, que permiti6 partir de
 

proposiciones particulares para alcanzar proposicrones generales y viceversa;
 

utilizando el rnetodo de analisis de los elementos que se investigaron yexaminaron,
 

slntetizandolos para obtener un nuevo punta de vista. Se utilize la tecnica de fichas
 

blblioqraflcas, pues se tomaron los datos mas importantes de los Iibros, revistas,
 

folletos, peri6dicos, internet con la finalidad de conservar la informaci6n de manera
 

integra.
 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

Constituci6n es la norma suprema de un pais 0 un Estado, todo el ordenamiento juridico 

del pais debe someterse a 10 establecido en ella, es creada por un 6rgano especial que 

solamente se integra para su creaci6n. La Constituci6n es una carta de derechos y 

garantias individuales y colectivas, asi como la ley fundamental de la organizaci6n de un 

Estado, su finalidad es la de fijar y Iimitar las facultades que el pueblo en uso de su poder 

constituyente impone a los gobernantes que elige, en ella se encuentra todo el marco 

juridico de un Estado. 

Constituci6n para Biscaretti di Ruffia, citado por Juan Francisco Flores Juarez, en un 

sentido sustancial debe ser entendida como: "... Todo aquel complejo de normas juridicas 

fundamentales, escritas 0 no escritas capaz de trazar las Iineas maestras del mismo 

ordenarniento'" 

EI licenciado Mario Ramirez Perez Guerra, Presidente de la Corte de Constitucionalidad 

durante el periodo 2007 al 2008 en la presentaci6n de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala y su interpretaci6n por esa instituci6n menciona: "La Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala es la ley suprema, la que cumple el papel 

fundamental de establecer reg/as y normas de conducta, garantizando la paz, la justicia y 

la Iibertad para todos los habitantes de Guatemala, fortaleciendo el crecimiento de la 

democracia y e/ regimen de legaiidad02 

1 Flores Juarez, Juan Francisco. Constitucion y justicia ConstitucionaL Pag, 42 
2 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, Comentada por la Corte de Constitucionalidad, 2008, Pag,7 
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Como ha de notarse la Constituci6n es la guia trazada para la realizaci6n de las de
 

normas del ordenamiento jurldico de un Estado. En ella se encuentra el marco dentro de~lil!!JIJ.
 

cual se va a regir el ordenamiento jurldlco y por 10 tanto no puede salirse del limite fijado en
 

ella.
 

EI concepto de Constituci6n 10 podemos definir desde dos puntos de vista, en sentido
 

material como el conjunto de normas que los integrantes de una sociedad han adoptado
 

como un medio para regular sus relaciones y lograr una superaci6n colectiva, creando su
 

propia organizaci6n, en este sentido se refiere a Constituci6n en el aspecto puramente
 

normativo, por las reglas que ella contiene y en sentido formal como el conjunto de
 

normas que integran los principios fundamentales y las instituciones basicas de un
 

Estado que las ha adoptado como ley suprema con el objeto de establecer la forma de
 

organizaci6n, regulaci6n y limitaci6n del ejercicio y funcionamiento de sus poderes.
 

Por 10 tanto se puede definir Constituci6n como ley suprema de un Estado que es creada
 

por una Asamblea Nacional Constituyente en representaci6n del pueblo, para organizar
 

jurldica y pollticarnente al Estado, en la cual se encuentra regulado los derechos y
 

Iibertades de sus habitantes.
 

1.1 Clases de constltuclon 

Existen muchos criterios acerca de la clasificaci6n de la Constituci6n, pues pueden surgir 

tantas clasificaciones como criterios hayan, sin embargo desarrollaremos las mas 

comunes. 
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a. Atendiendo a su contenido .'/~1(!fi,.~OJ-I/!i.~ , 
..&:ll· _ ~~'."''II _. o ". 

oC>.l11. ~' ~ C~-P ~~WJ 

Las constilucionesatendiendo a su contenido establecen el criterto de fonnulaci6n~~-~~, 
,~ ...,:""•.. ~~p-¥ 
':C~~ 

un texto escrito que contenga las normas basicas de un Estado y podemos mencionar las' 

siguientes: 

a.1 Escritas 

Documento en el que se plasman los principios fundamentales sobre los que descansa la 

organizaci6n, los Iimites y las facultades del Estado, asl como deberes y derechos de los 

individuos; es el texto especlfico que contiene la totalidad 0 casi la totalidad de las normas 

basicas. Para Juan Francisco Flores Juarez "Son aquellas que constan en un documento 

redactado por un ente creado para el efecto (Asamblea Nacional Constituyente), el cualla 

decreta en representaci6n del poder soberano del pueblo, mediante un procedimiento 

especifico. ,,3 

a.2 No escritas 

Son aquellas que son producto de conductas reiteradas por el uso y la tradici6n cualificado 

par sucesos importantes. En este tipo de constituciones la ley fundamental es la 

costumbre, por 10 que es difrcil determinar cuales son constitucionales y cuales no por la 

falta de un documento escrito en el que se plasmen las normas. 

3 FloresJuarez,JuanFrancisco. Ob. Cit.. Pag, 47 
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EI criterio de esta clasificaci6n se refiere a quien es el titular de la soberania y por)o~ ,-~" 

quien la otorga. 

c.1 Otorgadas 

Las constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un Estado 

rnonarquico, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga; desde la 

perspectiva del monarca, "es el quien fa otorga por ser el depositario de la soberanla; el 

pueblo simplemente es receptor de 10 que indique el monarca y se trata de una 

Constituci6n en la cual se reconocen los derechos para sus subditos." 

c.2 Pactadas 

Son aquellas que surgen de un pacto entre determinados actores politicos, surgiendo asl 

de un mecanismo de consensuaci6n. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo 

10 que se pacte implica la voluntad de dos 0 mas partes. 

c.3 Democraticas 

Son' aquellas que surgen de la soberania nacional delegada en una Asamblea Nacional 

Constituyente, que representa al pueblo, quien es el titular de la soberanla. 

4 Mafevel. La Constituci6n.www.monografias.com. (12/0112011) 
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Estaclasificaci6n establece el gradode concordancia entre 10 que proclama la' _~ ltit!Jai~n 

y 10 que ocurrerealmente en la vida de un pars 

e.1 Normativas 

Son aquellas que establecen una correspondencia entre su contenido y Ia realidad que 

regulan. Son textos que deben ser observados y practicados por gobemantes y 

gobemados. 

e.2 Nominales: 

Son aquellas en las que existediscrepancia entre la norma constitucional y la realidad. 

e.3 Semanticas 

Son aquellas que disfrazan a las fuerzas reales que detentan el poder; en estas los 

detentores del poderbuscan justificar su gesti6n a traves del texto constitucional 

f. Por razon de su procedimiento de reforma 

En esta clasificaci6n se toma como criterio la dificultad para enmendar las Constituciones 

y mencionamos las siguientes: 
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Se refiere a aquellas constituciones que para reformarse se debe realiz ~eetanfeii"t\t~~ -._f.•.:J" 
procedimientos especificos y diferentes a los de la legislaci6n ordinaria. los proce~' 

para la creaci6n, reforma 0 adici6n de las leyes constitucionales es distinto y mas complejo 

que los procedimientos de las leyes ordinarias. A1gunas constituciones establecen 

clausulas petreas, normas que son inmodificables. Como la nuestra que en su articulo 

281 establece que articulos no se pueden reformar de ninguna manera. 

f.2 Flexibles 

Son aquellas que para su reforma se utiliza el mismo procedimiento que para la legislaci6n 

ordinaria. 

La Constituci6n guatemalteca es escrita, redactada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1984; es extensa porque contiene la organizaci6n baslca del Estado, los 

derechos de los habitantes y las garantias constitucionales; es democratica porque surgi6 

de la soberania nacional mediante una asamblea Nacional Constituyente; es rrgida pues 

para su reforma se debe hacer mediante aprobaci6n del congreso y mediante consulta 

popular, asl como los articulos Petros. (Aquellos arnculos que por ningun motivo pueden 

reformarse) 
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A la promulgaci6n de la actual Constituci6n Politica de al Republica de Guati '~l ,t~;t· 

, 'Cl~-

preceden actos de violaci6n a los derechos humanos por parte de el Estado, actos de 

arbitrariedad dentro del pais empezando porque el gobierno se impuso y se mantuvo en el 

poder por la fuerza, es decir sin democracia. 

EI 23 de marzo de 1982 se vivi6 el inicio de la etapa mas cruel y sangrienta en la historia 

de la represi6n social en Guatemala, una asonada militar derroc6 a Romeo Lucas Garcia e 

impuso como nuevo jefe del gobiemo al general Efrain Rios Montt. Rios Montt tenia un 

fuerte apoyo de la administraci6n de Ronald Reagan de los Estados Unidos. Form6 una 

junta militar de tres miembros que anul6 la constituci6n 1965, disolvi6 el Congreso, 

suspendi6 los partidos politicos y anul6 la ley electoral. Este lanz6 una campana 

contrainsurgente mas agresiva que sus predecesores, en el primer ano de gobierno de 

Rios Montt "fueron asesinados mas de 15.000 guatemaltecos, 70.000 buscaron refugio en 

paises vecinos -especialmente en Mexico-, unos 500.000 se intemaron a vivir en las 

montanas, huyendo del ejercito, y centenares de poblaciones rurales fueron devastadas." 

Se multiplic6 el sistema de aldeas modelo, donde eran trasladados los campesinos a 

quienes se les obligaba a producir en un nuevo esquema destinado directamente a la 

exportaci6n y no a su supervivencia. 

Las fuerzas guerrilleras y sus aliados izquierdistas denunciaron a Rios Montt, quien 

procur6 derrotar a los guerrilleros con acciones militares y reformas econ6micas. En mayo 

de 1982, la Conferencia de Obispos Cat6licos acus6 a Rios Montt de la responsabilidad de 

5 Tierra. Histona de Guatemala. http://www.tierra.free-people.netlpaiseslpais-historia-de-guatemala.php. (02 de 
a9Osto de 2010) 
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cultivar la mililarizaci6n del pais y continuar las masacres de civiles por medics milit~.•~:;r~il 

J1t C' t ;l~f.\~ ; ~ ... 
gobierno comenz6 a forrnar Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La particiPaci6n~.'et'I-·_·i5;' 
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teoria voluntaria, pero en la practica, muchos guatemaltecos, sobre todo en el noroes~r~~> e '" ~ 

tenian ninguna otra opci6n, 0 se unian a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) 0 a los 

guerrilleros. EI ejercito de recluta de Rfos Montt y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) 

recobraron esencialmente todo el territorio guerrillero, la actividad guerrillera disminuy6 y 

fue en gran parte Iimitada a operaciones de golpear y huir. Sin embargo, Rfos Montt gan6 

esta victoria parcial a un enorrne costa de muertes civiles, a quienes no se les juzgaba sino 

que solo se les acusaba de subversivos, unicamente por que asl 10 consideraba el Estado 

y su castigo era la muerte. 

La breve presidencia de Rfos Montt era probablemente el periodo mas violento del 

conflicto de 36 anos, que result6 en aproximadamente 200.000 muertes de civiles, en su 

mayorla indrgenas desarrnados. Aunque los guerrilleros izquierdistas y los escuadrones de 

la muerte forrnada por derechistas y miembros de fuerzas militares y paramilitares del pars, 

tarnbien se dedicaron a realizar masacres, desapariciones forzadas y torturas de no 

combatientes, la mayoria de las violaciones a los derechos humanos fueron realizadas por 

los militares guatemaltecos y las Patrullas de Autodefensa Civil que ellos controlaban. EI 

conflicto se ha descrito en gran detalle en los informes de la Comisi6n de Esclarecimiento 

Hist6rico y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. "La Comisi6n 

de Esclarecimiento Hist6rico estima que las fuerzas de gobiemo fueron responsables del 

93% de las violaciones; la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

antes estim6 que las fuerzas de gobierno eran responsables del 80%".6 

6http://www.es.wikipedia.orglwikilHistoria_de_Guatemala#1986_a_2001.2C_democracia_eJnestabilidad. (02 
de agostode 2010) 
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EI 8 de agosto de 1983, Rios Montt fue depuesto por su propio ministro de ~e:.'~; ~~~t 

general Oscar Hurnberto Mejia Vfctores, quien 10 sucedi6 como presidente de1\~~·-cre->i~~·1 
~~, .~~ 

Guatemala. EI general Mejia permiti6 un regreso controlado de la democr~~~~~~ "" 
Guatemala, comenzando con una elecci6n el 1 de julio de 1984 para una Asamblea 

Constituyente para redactar una constituci6n dernocratica. Celebradas las eleccionesen un 

ambiente de gran entusiasmo, la participaci6n fue masiva. EI resultado fue una Asamblea 

constituyente sin mayorias nitidas, con representaci6n de muchos partidos y corrientes que 

oblig6 a una negociaci6n permanente. 

Tras varios meses de trabajo con el afan de restituir la democracia y de proteger a la 

sociedad guatemalteca para que no se volviera a cometer hechos de ese tipo ni que por 

ningun motivo a los habitantes de la Republica se les impidiera el goce de sus derechos 

el 30 de mayo de 1985, despues de 9 meses de debate, la Asamblea Nacional 

Constituyente termin6 de redactar una nueva constituci6n. La Constituyente aprob6 el 

derecho de huelga de los trabajadores estatales, autoriz6 el regreso al pais de dirigentes 

exiliados del Partido Socialista Dernocratlco y convoc6 a elecciones para noviembre de 

1985. Es asi como surgi6 la Constituci6n que entr6 en vigencia el de 1986 y hasta el dla 

de hoy se mantiene vigente. 

La Constituci6n PoUtica de la Republica de 1985 se cre6 con el atan de proteger a los 

habitantes de las arbitrariedades en que el Estado pudisre cometer, como 10 hizo en el 

pasado, dentro del conflicto armado interno, en el cual utiliz6 las interceptaciones 

telef6nicas y radiof6nicas como tipo de espionaje para poder acusar a los civiles de 

guerrilleros, buscar controlar a los ciudadanos y someterlos a un regimen de imposici6n. 
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como elemento esencial de un Estado de derecho, que no se esta haciendo ete. •. ~~~~t 
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mantenerse este tipo de espionaje. 

1.3 Principios constitucionales 

Los principios constitucionales son los tundamentos de la Constituci6n, son guias 0 

directrices para interpretarla y que se derivan de los valores superiores, que vienen 

reconocidos en el ambito de las normas constitucionales. Estos son importantes para 

poder interpretar la norma constitucional. La interpretaci6n de las normas constitucionales 

deben adecuarse a la naturaleza fundamental de los motivos poHticos y de los principios 

esenciales que se encuentran en la base de los preceptos constitucionales, es decir que 

debe considerarse a la ley suprema como un conjunto arm6nico de disposiciones y de 

principios, tornandose en cuenta las aplicaciones y necesidades existentes en el 

momenta de la creaci6n y las imperantes de la aplicaci6n, asi como el texto y espiritu de la 

misma. 

Para la poder interpretar la ley suprema se debe atender a la gramatica, es decir darle a la 

norma el significado que tiene en la vida cotidiana. Segun Fix- Zamuudo "se debe atender 

a la historia pues a veces no es posible quedarse solo con la interpretaci6n gramatical sino 

que atendiendo a los factores de la historia cambia el significado y alcance correcto del 

articulo constitucional".7 

7 Fix-Zamudo, Hector. Algunas reftexiones sobre Ia interpretacion c:onstituc:ional en el ordenamiento mexic:ano. 
Pag.46-52 
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Para Carta Huerta, citado por Mayra Perez: "Ia supremacia del texto fundame <.=;~~. ~ . 
~.,-

ser entendida desde dos puntos de vista: material y formal: Desde el punta de vista 

material hace referencia al hecho de que la Constituci6n es la base sobre la cual descansa 

el sistema juridico de un Estado, legitimando la actividad de los 6rganos estatales y 

dotandolos de competencia... "la supremacia formal, se refiere a su forma de elaboraci6n, 

entendida sobre todo como el establecimiento de procesos de revisi6n de la norma 

constitucional. Esto conlleva a la distinci6n entre norma fundamental y ley ordinaria, y por 

10 mismo, podriamos decir que la forma de la norma, es decir, su proceso de creaci6n 0 

modificaci6n, determina su naturaleza constituctonal'". 

Entonces la supremacia formal se convierte en un refuerzo de la supremacia material. Por 

10 tanto, en el caso de una norma escrita la forma constitucional lIeva aparejada la 

supremacia, es decir, todo 10 que esta en la Constituci6n es supremo. Todas las normas de 

la Constituci6n tienen el mismo rango, a menos que la propia Constituci6n haga una 

diferenciaci6n expresa respecto de sus contenidos, estableciendo distintos medios de 

protecci6n para su ejercicio. 

La supremacia establece que ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y las que 10 hagan son nulas de pleno 

derecho, 10 que significa que en la cusplde del ordenamiento juridico guatemalteco esta la 

Constituci6n y como tal es vinculante para gobemantes y gobemados, con el prop6sito de 

lograr un Estado constitucional de derecho en el que se logra que ambos procedan con 

8 Perez, Mayra. Ensayo de supremaCIa oonstitiiCional.-WWW.bueriastareas.coM (18/0112011) 
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absoluto apego al derecho. Por 10 que la carta magna f4P_~~~jE~impone al podi··.

... ~:"'''
obligaci6n de encuadrar sus actos a las normas que establece; es por" .~.' ~u~ ~l;'f 

. ~*"f,...,.".. 
organismo legislativo debe cumplir con este principio en la fonnulaci6n de leyes, ya 'que es 

el encargado de la potestad legislativa que consiste en decretar, refonnar y derogar leyes. 

Este principio constituye la mas eficiente garantra de la Iibertad y dignidad de los 

habitantes de este pars, al imponer a los poderes constituidos la obligaci6n de encuadrar 

sus actos en las reglas que prescribe la ley suprema. 

La supremacra de la norma fundamental radica en el hecho de ser la base sobre la cual 

descansa el sistema jurldico de un Estado, legitimando asi la actividad de los 6rganos 

estatales y dotandolos de competencia. 

1.3.2 Principio de jerarqula norrnativa 

Para la enciclopedia jurfdica jerarqura normativa es "Ordenaci6n [erarqulca 0 escalonada 

de las normas jurfdicas de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni 

vulnerar 10 establecido por una norma de range superior que tiene mucho valor." 9 EI 

principio de jerarquia normativa pennite establecer el orden aplicabilidad de las normas 

jurfdicas y el criterio para solucionar contradicciones entre normas de distinto rango. Las 

leyes no se encuentran en un mismo nivel, sino que se mantienen en un escalonamiento 

que principia con la Constituci6n como grade mayor, lIamada por eso carta magna 0 ley 

fundamental, seguido de las leyes constitucionales, posterionnente las leyes ordinarias, 

luego las leyes reglamentarias y por ultimo las leyes individuales, por 10 que jamas una 

9Enciclopedia jurfdica. Jerarquia DormativL www.enciclopedia-juridica.com (12/01/2011) 
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norma de [erarqula inferior podra contradecir a las normas de jerarquTa superior, y al···II~]~, ~~r 
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normas que inferiores que contradigan a una norma superior son nulas de pleno derec·::;;~~",-.~:::f 

Se concluye el presente capitulo afirmando que la Constituci6n es el pilar fundamental del 

ordenamiento jurldico del pals, por 10 que ninguna ley, reglamento, resoluci6n 0 acto puede 

contrariarla. 
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CAPiTULO II 

2. Escuchas telefonicas 

Las escuchas telef6nicas son un medio para combatir el crimen organizado, en el 

entendido de que esto significa un sacrificio a la esfera privada para asl lograr un poco de 

seguridad, pues de esta manera las autoridades cuentan con un arma efectiva para 

prevenir el delito y dar tranquilidad a los habitantes del pars. 

2.1. Antecedentes hist6ricos 

Los antecedentes hist6ricos de las escuchas telef6nicas aparecen de mucho tiempo atras, 

mediante el espionaje. En la antigOedad el principal objetivo del espionaje era lograr 

descifrar los c6digos mediante los cuales se transmitia informaci6n, de esa manera los 

metodos para criptoqraficos tarnbien fueron evolucionando. EI espionaje debfa obtenerse 

de personas; personas que conozcan la situaci6n del adversario. 

Podemos definir espionaje como la puesta en practica de rnetodos utilizados para 

conseguir informaci6n confidencial EI problema del espionaje no es nuevo en 

Guatemala pues "los primeros casos de ese tipo de vigilancia ocurrieron durante la 

presidencia del general Miguel Ydigoras Fuentes, pues todas sus conversaciones eran 

grabadas,,1o y asi tomando su auge durante el confHcto armado interne en 

el supuesto que el gobiemo necesitaba estar enterado de que hacfan ciertos ciudadanos 

10 http://www.lineasegura.com/_cmslarticle.php?story. (05 de agosto de 2010) 
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para contrarrestar a los subversivos y que por 10 tanto pertenecfa a la Guerrill~... elsi1$trt~: 

en contra del gobiemo, el espionaje 10 hicieron mediante la intercePtaci6~.·)!ama~~~4· 
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telef6nicas y de interceptaciones radiales pues querran estar informados de tOdtflo"" que 

sonara a conspiraci6n, necesitaban saber con quienes se comunican algunos ciudadanos y 

que hablan entre si. 

Tarnbien ciertos funcionarios publicos estaban sUjetos a control, por la vla del espionaje 

telef6nico 0 de la interceptaci6n de sus comunicaciones personales. 

No se puede decir que vive en democracia mientras existan sistemas de control como el 

espionaje telef6nico y la interceptaci6n de las comunicaciones personales. No podemos 

decir que nuestra sociedad es de hombres y mujeres Iibres, mientras el Estado se dedique 

a controlar a los ciudadanos, por la vla de escucharlos 0 seguirlos clandestinamente sin 

ningun control jUdicial, pues ninguna ley tipifica el espionaje telef6nico como delito. 

"Todo el mundo escucha a todo el rnundo"!', dice Ricardo Marroqurn Rosada, ex jefe de la 

Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), cuando 

habla de las escuchas telef6nicas, una actividad dificil de detectar y que en el pars es poco 

controlada por parte del Estado, pese a que el unico que puede autorizarlas es un juez, 

aun sin tener el respaldo de la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala. 

2.2. Concepto y definici6n 

Las comunicaciones telef6nicas son las mas habituales en la actualidad, pues existe una 

amplia gama de empresas que prestan el servicio de telefonia y cada dla son mas los 

II Ibid. 
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usuarios de la telefonia por la facilidad de y accesibilidad al mismo por 10 q~' . -- C)~
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comunicarse. Segun el diccionario Larousse comunicaci6n es: "Acci6n y efecto de' 

comunicar" ahora bien l,que es comunicar? Comunicar es: "Hacer participe a otro de 10 

que uno tiene 0 conoce.?" Los elementos de una comunicaci6n son el emisor, el receptor, 

el mensaje y el canal que es el medio a traves del cual se envfa el mensaje. Una 

comunicaci6n telef6nica es aquel enlace que se da entre un emisor y un receptor 

mediante un telefono malambrlco 0 un telefono m6vil (anal6gicos, digitales 0 por satelite), 

Podemos definir entonces que las interceptaciones telef6nicas son un medio 

instrumental, utilizado en la fase de instrucci6n de un procedimiento penal, que tiene como 

finalidad investigar a una determinada persona 0 personas presuntamente autoras 0 que 

se comunican con el autor 0 autores de un presunto delito, a traves de la intervenci6n y 

escucha de sus comunicaciones telef6nicas. 

Evidentemente, la finalidad de las interceptaciones telef6nicas no son las escuchas 

derivadas de la misma, sino a traves de elias investigar la posible comisi6n de un delito y a 

sus presuntos autores 0 colaboradores, pudiendo ser estas, en su caso, utilizadas 

posteriormentecomo medio probatorio para su aportaci6n al proceso. 

En el Artfculo 48 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, regula que las escuchas 

telef6nicas se dan: .. Cuando sea necesario evitar, interrumpir 0 investigar los delitos 

regulados en los Artfculos 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 de la presente ley, podra interceptarse, 

12 Diccionario basico de la lengua espailola Larousse. Pag, 129 
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grabarse y reproducirse, con autorizaci6n judicial, las comunicaciones orales, .Ifp~tas(".- ~Gl~t 
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telef6nicas, radiotelef6nicas, intormatlcas y similares..." .~~;~.... ",.- ',(l~~i 
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2.3 Requisitos para que las escuchas telef6nicas sean validas. 

En el desarrollo de las escuchas telef6nicas existen requisitos que obligadamente deben 

tomarse en cuenta para su aplicaci6n, siendo los encargados de velar que se cumplan con 

esos requisitos los tribunales de justicia, con el objeto que las escuchas telef6nicas sean 

totalmente efeetivas. A continuaci6n analizamos los requisitos para que las escuchas 

telef6nicas sean validas. 

a) Autorizaci6n constitucional 

La Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, es la cusplde del ordenamiento 

jurldico, por 10 que todos los actos que realice la administraci6n de justicia deben 

someterse a 10 establecido en ella. Por 10 tanto siempre que se yea afeetado un derecho 

constitucional, debe de existir autorizaci6n expresa, por la misma Constituci6n, de que el 

derecho sea vulnerado. 

En el desarrollo de este estudio analizaremos si las interceptaciones telef6nicas tienen 

autorizaclon constitucional 0 no, perc es necesario recalcar que para su validez deben de 

estar permitidas por la Constituci6n. 
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La intervenci6n de un magistrado para emitir la orden y control judicial durante la e]'~n 

de la medida es fundamental pues la intervenci6n telef6nica constituye una restricci6n a un 

derecho fundamental de las personas y debe intervenir el 6rgano judicial con anterioridad 

a la restricci6n misma, mediante el analisis de los presupuestos en que cabe ordenarla 0 

posteriormente de ejecutada por un 6rgano administrativo, para controlar su 

fundamentaci6n y legalidad. Se sostiene que s610 un juez puede tener autoridad para emitir 

una orden de esa naturaleza pues alguien debe fungir como contralor de la investigaci6n y 

garante de que no se violen los principios constitucionales y procesales del procedimiento 

penal. 

Esta decisi6n debera efectuarse mediante auto fundado y en forma inmediata convalidada 

tarnblen por el juez competente. EI proceso de ejecuci6n de la medida debe estar tarnblen 

bajo la inmediata direcci6n y control del juez que la orden6. As! sera el propio juez 

instructor el que se encargara de filtrar la informaci6n relevante y de desechar 0 eliminar 

aquella que aunque sensible pueda resultar irrelevante para el caso objeto de 

investigaci6n. 

Si bien la funci6n de grabaci6n y transcripci6n es efectuada por los auxiliares de la justicia, 

el magistrado debera controlar su veracidad y debera efectuar la selecci6n de su 

contenido, no permitiendo que esta funci6n sea efectuada por la policfa. Esta selecci6n 

estara encaminada a dejar en descubierto todo aquello que se vincule con el i1fcito 

investigado, pero no cuestiones de la vida privada del sospechado 0 de las personas que 

con el se comunican. 
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quienes unicamente transcrfblran las comunicaciones utiles y relevantes. (,C6~~;::~~ _ .(t~:I'
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posible que el 6rgano acusador tenga esta facultad? Con esta facultad se puE!de'~ 

manipular tacilmente una grabaci6n usando unicamente las comunicaciones "utiles y 

relevantes" e incriminar a alguien. Recordemos la frase popular: "Texto sin contexte es un 

pretexto." 

c) Fundamentaci6n 

Los jueces deben motivar y fundamentar sus decisiones. Motivar implica explicar c6mo se 

lIeg6 al juicio de valor de la medida dispuesta y fundamentar es darle adecuaci6n legal. No 

es preciso hacer una expresa y exhaustiva descripci6n del proceso intelectual que conduce 

al juez a tomar la decisi6n, bastando con que esta responda a una concreta manera de 

entender que hechos han quedado evidenciados y c6mo se interpreta la norma juridica 

aplicable. 

d) Proporcionalidad de la medida 

EI juez debera efectuar un balance entre los derechos e intereses en oposici6n, para 

determinar si uno prevalece de manera absoluta sobre el otro, se debe realizar sobre la 

base de elementos factlcos que conoce el juez al momento del dictado de la orden y de 

criterios empiricos y normativos que justifiquen que el lnteres en la persecuci6n penal 

prevalezca en el caso sobre el secrete y la Iibertad de las telecomunicaciones. 
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informaci6n pudiese obtenerla por otro medio menos gravoso no serta proporcional y
 

tampoco serla proporcional autorizarescuchas para un hurto de 0.300.00).
 

La proporcionalidad implica un proceso iniciado con indicios de que alguien esta 

cometiendo 0 cometi6 un delito: esta exigencia garantiza que ya ha habido una noticia 

criminis que di6 origen a esos aetos y que constituye el objeto del proceso. No bastan las 

alusiones genericas respecto de la comisi6n de un delito y deben servir al juez para 

formarse una sospecha razonable de que una persona, aunque no este nominalmente 

identificada, participa en ese delito y se valdra de determinada linea telef6nica para 

hacerlo. De esta forma la determinaci6n del grade de imputaci6n permite conocer el hecho 

punible perseguido y de esta forma evaluar su gravedad. 

La proporcionalidad tarnbien implica la gravedad del delito, la ley debe establecer la 

naturaleza de las infracciones que podfan dar lugar a las escuchas telef6nicas. 

A su vez la doctrina suele presentar como complemento el criterio de la importancia del 

caso. 

e) Necesidad e idoneldad de la medida 

Toda vez que las intervenciones telef6nicas son una medida de severa injerencia 

constitucional deben ordenarse s610 cuando sean estrictamente necesarias para la 

obtenci6n del exito en la investigaci6n y sean id6neas para lograr el fin perseguido. Debera 

evaluarse si no existen otros medios menos incisivos que prometan similares resultados. 

21
 



'" ;~ .~~~.~ 
De 10 contrario, serfa desproporcionada e irrazonable. Sin embargo, si exist,l . tros _ c('l'~•~ .- ,,-r1'--;, t 1~l\\~ ; ~ rmedios, perc una raz6n de urgencia aments la intervenci6n, esta se encontrara jUs.. C1a.-'-' lSI 

.~.. ,,<
. • "'oWl' • ..,"'..... ~ "! 
~~~. 

1) Duraci6n razonable 

La duraci6n de las escuchas telef6nicas debe ser el estrictamente necesario para 

conseguir el fin de la medida. EI fundamento estriba en que se trata de una injerencia al 

derecho de intimidad por 10 que cualquier exceso constituirfa un abuso y una 

desproporci6n. En el ordenamiento procesal guatemalteco en el Artfculo 53 inciso d de la 

Ley Contra la Delincuencia Organizada establece que la interceptaci6n debe durar como 

maximo 30 dfas, la cual puede ser prorrogada. 

g) Sujetos pasivos de la intervenci6n 

Los sujetos pasivos son aquellas personas a quienes se les intercepta las lIamadas 

telef6nicas, puede ser el imputado 0 aquellas personas respecto de las cuales, sobre la 

base de elementos de hechos determinados, puede asumirse que reciben 0 transmiten 

determinados mensajes para el imputado, 0 que este utilice su Ifnea. 

La legislaci6n guatemalteca nada dice al respecto puede considerarse que es posible la 

intervenci6n de terceros no imputados, estima que es posible si estan eventualmente 

relacionados con la investigaci6n 0 incluso que no existen limitaciones. 
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Las interceptaciones telef6nicas se dan en la etapa preparatoria del proceso penal,:'. ,_ ;1." ~~ .~ 
'

Ministerio Publico necesita medios de convicci6n para poder formular acusaci6n y 

convencer al juez de la necesidad de debate y una vez en el debate estas seran un medio 

de prueba; un medio de prueba consiste en probar que una persona cometi6 0 particip6 

en la comisi6n de un hecho delictivo. EI fin de las intervenciones telef6nicas es meramente 

probatorio. 

i) Vinculaci6n con el hecho investigado 

Las escuchas telef6nicas deberan versar sobre los hechos investigados y por los cuales se 

inici6 la causa. Si en vlrtud de elias la autoridad toma conocimiento de otro ilicito cometido 

por el imputado 0 por terceros, debera darse inmediata intervenci6n al juez competente y 

se requerira que el Ministerio Publico inste la acci6n. 

j) No se debe violar el secrete profesional de los abogados con su defendido 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de autorizar motivadamente las escuchas es el 

secreto profesional abogado-cliente. EI secrete profesional abogado-cliente es un pilar 

baslco en una relaci6n profesional que se define como relaci6n de confianza. l,C6mo 

podria esperar un profesional que las personas conflen en el cuando su cliente no tiene 

garantfas de que 10 que Ie cuente no sera divulgado 0 conocido por cualquier tercero? 

Hasta tal punta se protege la confianza entre cliente y abogado que, adernas del secrete 

profesional legalmente impuesto, el abogado esta exento del deber de denunciar aquellos 
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Para el supuesto de que las intervenciones telef6nicas se extiendan a las comunicaciones 

con su abogado, afecta en consecuencia, no s610 a los derechos fundamentales a la 

intimidad y el secrete de las comunicaciones, sino incluso el derecho a la defensa. 

Normalmente una escucha telef6nica conlleva el conocimiento por parte del juez instructor, 

que sera el que controla la investigaci6n pero no el que juzgue. A partir de ahora, no 

habra abogado que pueda asesorar a su c1iente por telefono, habida cuenta de que dicha 

intervenci6n podrfa estar siendo intervenida y su contenido podrfa ser utilizado en su 

contra. 

EI problema se encuentra en aquellas personas que no hayan cometido realmente el delito 

que creen haber cometido (los errores son mas frecuentes de 10 que pensamos), que 

hablendolo cometido no puedan ser penados por concurrir una circunstancia eximente, 0 

que por un problema psicol6gico reconozcan un delito cometido por tercero (ocurre aunque 

parezca mentira). 

Si una persona en cualquiera de los supuestos anteriores no es capaz de hablar con 

libertad y tranquilidad con su abogado, facilitandole todos los detalles para que este pueda 

defenderle, l,c6mo esperamos que ejerciten su derecho a la defensa? 

Cuidado, el derecho a la defensa no debe ser entendido como un todo 0 nada en el que el 

abogado obra milagros, haciendo posible que esa persona, que realmente ha cometido un 

delito, quede en total libertad. EI derecho a la defensa debe entenderse a un nivel mas 
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basico y habitual, aquel en el que el abogado defensor vela porque se respeten: , 
.... 

derechos de quien es inocente hasta que un juez Ie declare culpable, y que, si procede, s~·~~ 

Ie condene tan solo por los delitos realmente cometidos y se Ie imponga una pena 

proporcional al delito cometido. 

k) Secretividad del procedimiento de tnvestlqaclon 

En el Artfculo 314 del Codigo Procesal Penal establece que en el procedimiento 

preparatorio 0 lnstrucclon todos los actos de la investiqacion seran reservados para los 

extrarios. Ahora bien, en este caso, no tiene justlflcaclon alguna 0 no cabe entender como 

consecuencia aceptable que dichas intervenciones y sus comunicaciones se filtren a la 

prensa, tal y como ha estado ocurriendo en la actualidad, pasando a ser su contenido de 

dominio publico. 

Las consecuencias de dicho suceso no quedan en la anecdota 0 en el linchamiento social 

de los imputados. Las consecuencias van mas lejos y la mayorfa de las personas no 10 

entenderan 0 alcanzaran aver. Recordando que toda persona es inocente hasta que no se 

pruebe 10 contrario mediante una sentencia dictada por juez competente y que esta se 

encuentre firme, es decir no tenga pendiente recurso alguno. 

2.4 Regulacion legal 

Como toda figura jurfdica, las escuchas tetefonicas tienen un marco legal para su 

apiicaclon, que establece los Ifmites y Iibertades para utilizarse, por 10 que se analiza el 

marco jurfdico de esta figura. 
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La Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala garantiza a los habitantes de la 

Republica el Secreto de las Comunicaciones telef6nicas en el Articulo 24, el cual 

establece: "Articulo 24. Inviolabilidad de la correspondencia, documentos y Iibros. La 

correspondencia de toda persona, sus documentos y Iibros son inviolables. Solo podran 

revisarse 0 incautarse, en virtud de resoluci6n firme dictada por juez competente y con las 

formalidades legales. Se garantiza el secrete de la correspondencia y de las 

comunicaciones telef6nicas, radiof6nicas, caligraficas y otros productos de la tecncloqta 

moderna. 

Los Iibros documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa, 

arbitrios y contribuciones podran ser revisados por la autoridad competente de conformidad 

con la ley. Es punible revelar el monte de los impuestos pagados. Utilidades, perdldas, 

costos y cualquier otro dato referente a las contabilida'des revisadas a personas 

individuales 0 personas jurldicas, con excepci6n de los balances generales, cuya 

publicaci6n ordene la ley. 

Los documentos e informaciones obtenidas con violaci6n a este artrculo no producen fe ni 

hacen prueba en juicio.n 

Es necesario detenemos en este artrculo y desglosarlo de la siguiente manera para 

analizarlo mejor: 
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"... Inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros. La correspondencia d r--.;,'
.(l~-

persona, sus documentos y Iibros son inviolables... " En esta parte unicamente se refi~ , •. "," 

correspondencia, documentos y Iibros de las personas. 

" Solo podran revisarse 0 incautarse, en virtud de resoluci6n firme dictada por juez 

competente y con las formalidades legales... " Sin embargo a la inviolabilidad de la 

correspondencia, documentos y Iibros de las personas, se podra revisar con autorizaci6n 

judicial, es de recalcar que esta excepci6n es unicamente para la correspondencia, 

documentos y Iibros ya que si fuera para otras situaciones la Constituci6n 10 establecerla 

en forma expresa situaci6n que no establece, ni deja la posibilidad a que se realice en 

otras circunstancias, sino que unicamente regula a la correspondencia, documentos y 

Iibros con autorizaci6n jUdicial, siendo el juez el contralor y responsable de que no se 

violen los derechos garantizados en dicha norma. 

"...Se garantiza el secreta de la correspondencia y de las comunicaciones telef6nicas, 

radiof6nicas, caligraficas y otros produetos de la tecnologfa modema... " En este apartado 

la Constituci6n empieza a establecer otra situaci6n que no tiene nada que ver con 10 

anteriormente expuesto debido al punta gramatical por el que se entiende que se trata de 

otra circunstancia. En este apartado se refiere a secreta ahora bien, (,que es secreto? 

Segun el diccionario de la Real Lengua Espanola secreta es "Lo que cuidadosamente se 

tiene reservado y ocultO"13. La constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala garantiza 

que las comunicaciones telef6nicas se deben mantener bajo reserva y en forma oculta, y 

que nadie puede revisarlas 0 incautarlas y mucho menos intervenirlas, ni siquiera una 

autoridad. Si se pudiera realizar las interceptaciones telef6nicas la misma Constituci6n 10 

13 Diccionario de la reallengua espaftolL http://buscon.rae.esldraeI/SrvltConsulta?fIPO_BUS=3&LEMA=cultura(05 
agostode 2010) 
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hubiera establecido expresamente 0 dejar un margen abierto para realizarlas como I' 

en el segundo parrato del articulo analizado el cual establece: 

"... Los libros documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa, 

arbitrios y contribuciones podran ser revisados por la autoridad competente de conformidad 

con la ley... " vemos que en este parrafo la Constituci6n deja un margen abierto para 

revisar los documentos, Iibros y archivos tributarios con autorizaci6n de la autoridad 

competente, circunstancia que no se realiza en el secreto de las comunicaciones 

telef6nicas, radiof6nicas, caligraficas y otros productos de la tecnologfa modema. Otro 

ejemplo de una situaci6n similar la podemos encontrar en el Artfculo 38 de la carta magna 

en la que garantiza el derecho de tenencia y portaci6n de arma de fuego, y establece que 

no hay obligaci6n de entregarlas salvo que fuese ordenado por juez competente, vemos 

una vez mas que para poder privar de un derecho individual a una persona debe estar 

establecido expresamente por la Constituci6n estableciendo que autoridad 10 autorizara 0 

estableciendo que la ley regulara 10concemiente a esa situaci6n. 

Continua el Articulo 24 de la Constituci6n y regula: "... Los documentos e informaciones 

obtenidas con violaci6n a este artrculo no producen fe ni hacen prueba en juicio". Si realiza 

una violaci6n al presente artfculo, la informaci6n obtenida no tiene ninguna validez. 

Entonces podemos decir que todas las interceptaciones telef6nicas que se han utilizado y 

que se estan utilizando no tiene validez alguna ni mucho menos valor probatorio en el 

proceso penal. 
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2.4.2. Regulaci6n internacional 

En otras legislaciones se ha regulado las interceptaciones telef6nicas, las cuales han 

tenido buenos resultados para condenar hechos delictivos, y han hecho buen usa de estas 

interceptaciones, con el detalle que su ley fundamental les autoriza hacerlo, podemos citar 

en este caso la Constituci6n de Costa Rica que fue reformada y ahora establece: "Articulo 

24. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales 0 de 

cualquier tipo de los habitantes de la Republica. Sin embargo la ley de cuya aprobaci6n y 

reforma requerira de los votos de los 213 de los diputados que formen la Asamblea 

Legislativa fijara los casos en que los Tribunales de Justicia podran ordenar el secuestro, 

registro 0 examen de los documentos privados cuando ello sea absolutamente 

indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento'T' 

La Constituci6n de Grecia garantiza el secreta a las comunicaciones en su Articulo 19, el 

cual establece: "Sera absolutamente inviolable el secreta de las cartas, asf como el de 

cualquier otro medio de Iibre competencia 0 comunicaci6n. La ley fijara la garantra bajo las 

cuales no estaba obligada la autoridad judicial a respetar el secreta par razones de 

seguridad nacional 0 para las necesidades de la instrucci6n sobre los delitos de especial 

gravedad. Sin embargo la ley de cuya aprobaci6n y reforma requerira de los votos de los 

213 de los diputados que formen la Asamblea Legislativa fijara los casos en que los 

Tribunales de Justicia podran ordenar el secuestro, registro 0 examen de los documentos 

privados cuando ello sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos 

a su conoclmlento?" 

14 Sosa, Marta Julia.Interveneteaes y eseaehas telefonicas. www.terragnijurista.com.ar/doctrinalescucbas.btm. (05 de 
agosto de 2010) 

IS Ibid. 
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La Constituci6n de Brasil en el Articulo 5 Inciso XII establece: lies inviolable el s 

la correspondencia y las comunicaciones, salvo medida adoptada por orden jUdicial 

hip6tesis y en la forma en que la ley establezca para fines de investigaci6n criminal 0 

instrucci6n procesal penal,,16 En estos articulos la carta magna de cada pars permite que 

se viole el secreta de las comunicaclones telef6nicas, y que se realice dicha violaci6n 

unicamente en los casos contenidos en la norma constitucional. 

Podemos ver que en la Constituci6n guatemalteca no sucede esto, no hay marco en el que 

se puedan realizar las interceptaciones telef6nicas, por 10 que estas contrarian la 

constituci6n y por 10 tanto son inconstitucionales. 

En los tratados y convenios ratificados por Guatemala tarnbien existe un marco legal en el 

que no se pueden realizar las interceptaciones telef6nicas como en el Articulo 11 inciso 

segundo del Pacto de San Jose de Costa Rica, que establece: "Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias 0 abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio 0 

en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 0 reputaci6n". 

EI Pacto Intemacional Derechos Civiles y Politicos en el Articulo 17. 1. "Nadie sera objeto 

de injerencias arbitrarias 0 ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 0 su 

correspondencia, ni de ataques a su honra 0 su reputaci6n. 2 Toda persona tiene derecho 

a la protecci6n de la ley contra esas injerencias 0 esos ataques." 

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, en el Articulo 12 regula: "Nadie sera objeto 

de injerencias arbitrarias 0 i1egales en su vida privada, su familia, su domicilio 0 su 

16 Ibid. 
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la protecci6n de la ley contra tales injerencias 0 ataques." 

Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su Artrculo 5 establece: II 

Toda persona tienen derecho a la protecci6n de la ley contra los ataques abusivos a su 

honra, a su reputaci6n y a su vida privada y familiar" 

Entonces, (,Ias interceptaciones telef6nicas estaran dentro del ordenamiento 

constitucional? Por supuesto que no, esta fuera de todo ordenamiento jurldico 

constitucional, pues su fuerza la tiene unicamente en una ley ordinaria y no en la 

Constituci6n, como deberia de ser. 

2.4.2. Regulaci6n ordinaria nacional 

En Guatemala existe la Ley contra la Delincuencia Organizada en la que regula las 

interceptaciones telef6nicas, en el articulo 48 de dicha ley regula: " Cuando sea necesario 

evitar, interrumpir 0 investigar los delitos regulados en los artrculos 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 

de la presente ley, podra interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorizaci6n judicial, 

las comunicaciones orales, escritas, telef6nicas, radiotelef6nicas, intormatlcas y 

similares... " 

Esta ley establece que las intercepciones seran dirigidas por un fiscal especial, quien 

mediante un proceso de investigaci6n determinara si es procedente realizar la intercepci6n. 

Luego este solicitara al juez competente la autorizaci6n para poder intervenir la lIamada 
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telef6nica. AI autorizarla se coordlnara con las empresas telef6nicas y sera el pers ae-;(,~I 

~.~~~Y
la Policfa Nacional Civil, el que estara a cargo del proceso. 

EI Ministerio Publico utiliza un sistema en el que funciona un centro de recepci6n de 

lIamadas, en el que detras de la Ifnea hay un personal de agentes de la Policfa Nacional 

Civil, quienes escuchan, graban, analizan y transcriben el contenido de las lIamadas. EI 

equipo esta instalado en la sede del Ministerio Publico, los servidores con el software que 

alimentaran las terminales de escuchas se situan en un inmueble, cuya ubicaci6n no es 

revelada. 

2.5. Instituciones que intervienen en las escuchas telef6nicas 

En las escuchas telef6nicas existen determinadas personas publlcas que acman en la 

realizacion de estas acitvidades, las cuales desarrollaremos a continuacion, con el objeto 

de determinar su funcion dentro de las interceptaciones telef6nicas. 

2.5.1. Ministerio Publico 

EL Ministerio Publico: "Es una instituci6n auxiliar de la administraci6n publica y de los 

tribunales encargada del ejercicio de la acci6n penal publica, asl como la investigaci6n 

preliminar para preparar el ejercicio de la accion.?" El Ministerio Publico es un 6rgano no 

subordinado a ninguno de los organismos del Estado, sino que ejerce sus funciones de 

persecuci6n penal conforme 10 establecido en la Constituci6n Polrtica de la RepUblica. 

17 EI manual del f"1SC8I. Pag, 39 
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EI Ministerio Publico segun el Articulo 9 de la Ley organica del Ministerio Publico" ' ;;-;(,~l 
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organiza de la siguiente manera:	 . 
' 

a. Fiscal General:	 Es Ie jefe del Ministerio Publico y el responsable de su buen 

funcionamiento. 

b.	 Fiscales de distrito: Son los jefes del Ministerio Publico en los departamentos 0 

regiones que les fueren encomendadas 

c.	 Fiscales de secci6n: Son los jefes de las fiscalias de secci6n que fueren creadas por 

la ley 0 por el Consejo del Ministerio Publico. 

d. Agentes Fiscales: Asisten a los fiscales de distrito	 0 de secci6n y se encargan de 

ejercer la acci6n penal publica. 

e.	 Auxiliares Fiscales: Son los encargados de la investigaci6n y solo pueden actuar 

durante el procedimiento preparatorio. 

Teniendo claro la organizaci6n del Ministerio Publico podemos entonces decir que los 

encargados de solicitar al juez las interceptaciones telef6nicas son los auxiliares 

fiscales, pues ellos se encargan de la investigaci6n, la cual se da dentro del 

procedimiento preparatorio, asimismo son los encargados de transcribir las 

interceptaciones telef6nicas. 
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2.5.2. Juez contralor 

AI Organismo Judicial Ie es dada la facultad de administrar justicia al territorio nacional y 

para ello se organiza en materia penal, de la siguiente manera: 

a.	 Corte Suprema de Justicia y sus cameras: Es el tribunal de superior jerarquia de la 

Republica. 

b.	 Corte de Apelaciones: Conoce los recursos de apelaci6n en las resoluciones de los 

jueces de primera instancia. 

c.	 Jueces: 

c.1. Jueces de Primera Instancia: Son los que controlan la investigaci6n del Ministerio 

Publico en el proceso penal. 

c.2. Tribunal Sentencia: Conocen el juicio oral y pronuncian la sentencia respectiva. 

c.3 Juzgados de Paz: Conocen las faltas, los delitos contra la seguridad del transite y 

delitos que esten sancionados unicamente con multa, entre otros. 

Entonces los auxiliares fiscales del Ministerio Publico solicitan la interceptaci6n telef6nica 

al juez de primera instancia, pues este es el juez que controla la investigaci6n. Asimismo 

son los encargados de autortzar 0 no las interceptaciones y verificar que los 

procedimientos se esten desarrollando conforrne a la ley. 
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2.5.3. Policia Nacional Civil· 

La Polida Nacional Civil es un auxiliar de los fiscales en las tareas de investigaci6n, esta 

directamente formada para la prevenci6n, investigaci6n y represi6n de los delitos, su ley 

orqanica Ie da funciones de cooperaci6n, de dar cuenta a los tribunales competes de los 

delincuentes que capture y de cumplir las ordenes que reciba de poderes puollcos. 

La Ley Contra la Delincuencia Organizada Ie da la facultad a la Policia Nacional Civil para 

que estos se encarguen de la interceptaci6n, grabaci6n y reproducci6n de las 

interceptaciones telef6nicas, dejando a criterio de la misma para que seleccione y capacite 

al personal adecuado para cumplir con su comisi6n. 

Terminamos el presente capitulo afirmando que las escuchas telef6nicas son figuras 

juridicas eficaces para combatir los delitos contra la delincuencia organizada, toda vez que 

se cumplan con todos los requisitos para que estas sean valldas, 
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CAPiTULO III 

3. Principios y derechos vulnerados por las escuchas telef6nicas 

Todas las personas tienen derechos, los cuales estan plasmados en el ordenamiento 

juridico del pafs y el Estado debe de utilizar principios establecidos en las leyes para 

garantizar que los derechos de la persona humana no sean violados, es por ello que 

hacemos un analisis de los principios y derechos que son vulnerados por la aplicaci6n de 

las escuchas telef6nicas. 

3.1 Prlncipio de supremacia constitucional 

EI contenido de la Constituci6n no se limita a la recopilaci6n de las normas fundamentales 

para la organizaci6n del poder en el Estado, sino que comprende, ademas, otros tipos de 

reglas, como son aquellas que consagran los derechos de los individuos frente al Estado y 

las Iibertades publicas, La fuerza que se otorga a las disposiciones constitucionales debe 

ser enfocada desde un doble punta de vista que explicamos a continuaci6n. 

3.1.1 Supremac(a material" 

La supremacfa material hace referencia al hecho de que la Constituci6n as la base sobre la 

cual descansa el sistema jurfdico de un Estado, legitimando la actividad de los 6rganos 

estatales y dotandoios de competencia. Por ello, necesariamente la Constituci6n as 

superior a los 6rganos creados y a las autoridadas investidas por ella y proviene de una 

parte de su propio contenido, por 10 cual se habla de una supremacia material que 
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~significa queel orden juridico del Estado depende por entero de la Consliluci6n, siandoe.. • 

el origen de toda la actividad jurldica que se desarrolla dentro del Estado, necesariamente 

sera superior a todas las formas de esta actividad, puesto que es de ella, y tan solo de ella, 

que esas formas derivan validez, en este sentido decimos que la Constituci6n es la norma 

o la ley fundamental. 

3.1.2 Supremacia formal 

La supremacfa formal significa que sus normas han sido consagradas mediante 

procedimientos especiales, diferentes a los de la ley ordinaria, y para modificar esas 

normas se requiere igualmente de procedimientos especiales. cualquier otra norma no 

constitucional. 

Es por esto que el establecimiento y reforma de los textos constitucionales, se subordina 

generalmente al respeto de ciertas formalidades especiales, se refiere a los procedimientos 

para su elaboraci6n y no a su contenido, se refiere a su forma de elaboraci6n, entendida 

sobre todo como el establecimiento de procesos de revisi6n de la norma constitucional. 

Esto conlleva a fa distinci6n entre norma fundamental y ley ordinaria, y por 10 mismo, 

podrfamos decir que la forma de la norma, es decir, su proceso de creaci6n 0 modificaci6n, 

determina su naturaleza constitucional. 

Derivado de 10 anteriormente expuesto el principio de supremacfa constitucional establece 

que en la cusplde del ordenamiento jurfdico nacional esta la Constituci6n Polftica de la 

Republica de Guatemala; constituye la mas eficiente garantra de la Iibertad y dignidad de 
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los habitantes de este pais, al imponer a los poderes constituidos 

encuadrar sus aetos en las reglas que prescribe la ley suprema. 

La Constituci6n constituye el parametro de validez de las dernas normas del sistema 

juridico, por 10 que la supremacia constitucional implica la subordinaci6n del orden juridico 

a la Constituci6n. La supremacia de la norma fundamental radica en el hecho de ser la 

base sobre la cual descansa el sistema juridico de un Estado, legitimando as! la actividad 

de los 6rganos estatales y dotandolos de competencia. 

Las interceptaciones telef6nicas violan este principio puesto que estas son permitidas por 

una norma ordinaria, mientras que son garantizadas como inviolables en la norma 

constitucional. 

3.2 Principio de jerarquia normativa 

Este principio establece la relaci6n entre las distintas normas que componen el sistema 

juridico, en el que las normas de jerarquia superior fijan el contenido de las inferiores, asi 

como 1a prohibici6n de que las normas de jerarquia inferior puedan contradecir las normas 

de jerarquia superior, por 10 que conforme a este principio existe una gradaci6n 

jerarquica estando en primer lugar la Constituci6n Politica de la Republica, seguido de las 

leyes constitucionales, posteriormente las leyes ordinarias, luego las leyes reglamentarias 

y por ultimo las leyes individuales. 

La Constituci6n es la ley suprema, por encima de ella no existe ninguna otra ley y no esta 

sujeta a ningun 6rgano 0 poder estatal. La Constituci6n emana del poder constituyente, al 
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radica en el pueblo, y cuya finalidad es la de crear 0 modificar la estructura del ES~W 
pueblo deposita temporalmente dicho poder creador en sus legrtimos representantes, los 

cuales integran un cuerpo colegiado que en el pals se denomina Asamblea Nacional 

Constituyente, la cual elabora la Constituci6n. 

EI Artlculo 44 de la Constituci6n PoUtica de la Republica de Guatemala establece que las 

leyes y disposiciones que gubemativas que restrinjan 0 disminuyan los derechos que la 

Constituci6n garantizan seran nulas ipso jure. (Expresi6n latina que significa nula de pleno 

de derecho). Este principio impone la coherencia del ordenamiento jurldlco, por 10 que las 

normas de jerarqura superior determinan la validez de la norma inferior. 

Las interceptaciones telef6nicas violan este principio puesto que la Jey que las regula, la 

Ley Contra la Delincuencia Organizada, es una ley ordinaria contradice el secreta de las 

comunicaciones telef6nicas que regula la Constituci6n PoUtica de la Republica de 

Guatemala, que es la ley fundamental y por 10 tanto la cusplde del ordenamiento juridico. 

3.3 Derecho de secreto de las comunicaclones 

Comunicaci6n es la transmisi6n de senales del emisor mediante un c6digo cornun al 

receptor, el Diccionario basico de la lengua espanola Laurosse nos establece que 

comunicaci6n es: "Acci6n y efecto de comunlcar'" ahora bien, "Que es comunicar? 

Comunicar es: "Hacer partlcipe a otro de 10 que uno conoce 0 tiene.,,19 Los sujetos que 

intervienen en una comunicaci6n es el emisor quien es aquel que enuncia un mensaje en 

18 Diccionarlo basico de Ia lengua espafiola Larousse. Pag. 129 
19 Ibid. 
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un acto de comunicaci6n y el receptor quien recibe el mensaje en un a
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comunicaci6n. EI objeto principal de una comunicaci6n es el mensaje que se en 

entonces podemos decir que el derecho al secreta de las comunicaciones, establece que 

los mensajes enviados de un emisor a un receptor en una comunicaci6n telef6nica, son 

de caracter reservado y ocufto, que es decisi6n del emisor compartir 0 no ef mensaje con 

uno 0 varios receptores. 

La invasi6n en esta esfera a fa privacidad de los individuos a traves de intervenciones a 

las comunicaciones, espionaje de las mismas, rastreo de mensajes, constituye un irrespeto 

a la dignidad y la intimidad de los individuos y el mismo no tiene justificantes, ni siquiera 

bajo el alegato de la prevenci6n. 

EI derecho a la inviolabilidad al secreta de las comunicaciones puede ser definido como 

aquel derecho, derivaci6n y concreci6n del derecho a la intimidad, por virtud del cual se 

prohfbe a los poderes del Estado y a los particulares la detenci6n y la interceptaci6n ilegal 

de las lIamadas telef6nicas. Es un derecho fundamental, que se encuentra dentro del 

conjunto de los derechos civiles, y dentro de estos, el derecho a la intimidad. EI 

fundamento del derecho a la inviolabilidad al secreta de las comunicaciones es la dignidad 

de fa persona humana, es la necesidad de garantizar la comunicaci6n an6nima de las 

personas y de preservar su intimidad. 

En Guatemala, como hemos estado analizando la inviolabilidad al secreta de las 

comunicaciones telef6nicas estan protegidas por la Constituci6n perc violentadas por la 

Ley Contra la Delincuencia Organizada, l,Como es esto posible? Aunque estas son 

efectivas para combatir la delincuencia organizada, y son un medio de prueba importante 
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en la Constituci6n para poder tener un verdadero proceso penal que cumpla con los' . 

principios y garantras penales, es decir un proceso justo. 

3.4 Derecho a la privacidad e intimidad de las personas 

EI derecho a la privacidad es un derecho que Ie corresponde por excelencia a todos los 

seres humanos, incluso desde su nacimiento. Este derecho es reconocido en virtud de la 

necesidad del desarrollo de la personalidad. Todos y cada uno de nosotros nacemos con el 

derecho de que sea protegida par el ordenamiento jurldico, esa esfera de nuestra vida que 

compone todos los datos y acontecimientos que conforman nuestra vida privada. 

La privacidad es un derecho personal, en el que las personas controlan la informaci6n que 

sea relevante en su vida privada, es un derecho que busca desarrollar un espacio propio, 

un lugar donde poder estar solos, sin intromisiones inoportunas. Es un espacio que Ie 

concieme s610 a esa persona y que queda reservado de los demas. 

Este espacio es la consecuencia de la individualidad y autonomla correspondientes a todo 

ser humano, porque toda persona tiene derecho a exigir que sus asuntos no sean 

expuestos 0 examinados por terceros, sin haber dado su consentimiento. Aunque es 

necesario aclarar que 10 mas importante del derecho a la privacidad no es vivir en soledad 

absoluta, es permitimos proteger 10 nuestro, impidiendo que sea de conocimiento de 

terceros, 0 al menos que s610 sea conocido por un grupo reducido de allegados, a qulenes 

hemos consentido dar a conocer nuestros asuntos. 
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la personalidad, caracteres estos que tenemos derecho a mantener reservado, como por 

ejemplo, los sentimientos, las emociones, etc. Para J. Carbonnier, la privacidad "es el 

derecho del individuo de tener una esfera secreta de vida, de la que tenga poder de alejar 

a los demaS".20 Lucien Martin indica que el derecho a la privacidad "es la vida familiar, 

personal, interior y espiritual del hombre, la cual se encuentra detras de una puerta 

cerrada"." 

EI derecho a la privacidad es un derecho personal, en el que las personas tienen el 

derecho de controlar la informaci6n que sea relevante en su vida privada, es un derecho 

que busca desarrollar un espacio propio, un lugar donde poder estar solos, sin 

intromisiones inoportunas. Es un espacio que Ie concierne s610 a esa persona y que queda 

reservado de los demas, Este espacio es la consecuencia de la individualidad y autonomia 

correspondientes a todo ser humano, porque toda persona tiene derecho a exigir que sus 

asuntos no sean expuestos 0 examinados por terceros, sin haber dado su consentimiento. 

EI derecho a la privacidad "es aquello que se ejecuta a la vista de pocos, familiar y 

domesticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna"22. 

La intimidad s610 protege la esfera en la cual la persona se desenvuelve. Intervenir una 

comunicaci6n es tomar conocimiento de su contenido, es inmiscuirse dentro del ambito de 

intimidad y reserva del individuo. 

20pefia Paulino, Elvira. EI derecho de la privacidad en las telecomunicaeiones. httpll:www.informaticajuridica.com (22 
de junio de 2010)
 
21 Ibid.
 
llDieeionario buieo de la lengua espanola Laurosse. Pag, 207
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constitutional esta violando este derecho. 

3.5 Principio de debido proceso 

EI Debido Proceso es el "cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento".23 En el articulo 12 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

en su segunda parte establece: "Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales 

especiales 0 secretos, ni por procedimientos que no esten preestablecidos legalmente", el 

tribunal debe observar todas las normas relativas a la tramitaci6n del juicio, estar en 

armonia con los valores, principios y normas constitucionales que 10 protegen y observar 

todas las garantras y derechos establecidos en la ley, Los tribunales de justicia deben de 

garantizar el debido proceso en el sentido que respetar el debido proceso "implica que toda 

cuesti6n Iitigiosa debe dirimirse conforme a las disposiciones normativas aplicables al 

caso concreto con estricto apego a 10 que dispone el articulo 204 de la Constituci6n y que 

se viola el debido proceso si a pesar de haberse observado meticulosamente el 

procedimiento en la sentencia se infringen principios que Ie son propios a esta garantia 

consmuclonal. .. ,,24 

Este principio nos regula que solamente se podran juzgar por medio de los procedimientos 

establecidos en la ley, estos procedimientos deben encontrarse en armonia y trabajar 

paralelamente con 10 establecido en la Constituci6n, entonces si un procedimiento 

establecido en la ley contradice 10 establecido en ella (Constituci6n), entonces no hay 

23 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario jurfdieo elemental. Pag, 111 
24 Corte de Constitucionalidad Gaceta No, 61. expediente 712-01, pag. 920, Sentencia 19-09-01 
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de procedimiento 

Si una norma, principio 0 garantia contradice 10 establecido en la Constituci6n estamos 

ante una violaci6n al debido proceso, pues no se estan observando todas las garantias y 

derechos establecidos en la ley y la Ley Contra la Delincuencia Organizada al ignorar la 

Constituci6n en cuanto al derecho secreto de las comunicaciones telef6nicas esta violando 

el debido proceso. 

3.6 Principios de prueba inadmisible 

La prueba es "EI conjunto de actuaciones que dentro de un juicio... se encaminan a 

demostrar la verdad 0 falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en 

defensa de sus respectivas pretensiones Iitigiosas".25 La prueba es el medio indispensable 

para que el Juez emita una sentencia, pues este es una persona que juzga 

imparcialmente y que tiene conocimiento del caso unicamente por 10 que las partes Ie 

presentan en el juicio, es decir, por medio de las pruebas. Una vez presentadas u 

ofrecidas las pruebas el juez debe admitirlas y establecer si son pertinentes, admisibles y 

si no violan ninguna garantra ni principio procesal, una vez admitidas el juez proseguira a 

valorarlas y emitir una sentencia justa. 

EI principio de prueba inadmisible establece que cualquier prueba que se obtenga por 

medio de violaci6n a los principios del derecho procesal penal son inadmisibles es decir no 

tendran validez probatorio en cuyo el caso el juez las rechazara sin mas tramlte. En el 

2S O85Orio, Manuel. Diecionario de eienelas juridieas, polftic:as y sociales. Pag, 787 
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Inadmisible... Son pruebas inadmisibles, en especial, los elementos obtenidos por 

medio prohibido, tales como... la intromisi6n en la intimidad del domicilio 0 residencia, la 

correspondencia, las comunicaciones, los papeles y archivos privados." Teniendo entonces 

una norma constitucional que garantiza las comunicaciones telef6nicas ahora nos damos 

cuenta que el C6digo Procesal Penalles da caracter de inadmisibilidad i,C6mo es posible 

entonces que los legisladores hayan aprobado una ley que viola los principios procesales? 

La respuesta es sencilla los legisladores 0 mejor dicho la comisi6n encargada de emitir 

dictamen, no cumpie con su obligaci6n de estudiar a fondo los proyectos de ley. 

3.6.1 Teorfa del fruto del arbol envenenado 

Esta teoria establece que para conseguir una prueba se deben de tomar en cuenta todas 

las reglas de la buena fe, pues una vez violado los principios de la buena fe esa prueba se 

mancha y no seria una prueba limpia ni mucho menos integra y por 10 tanto no cumpliria 

con Ie objeto de la averiguaci6n de la verdad. 

Por ejemplo, el Ministerio Publico encuentra en un allanamiento que realiza a una casa 

implicada en el delito de asesinato, un arma que coincide con el arma usada para el 

asesinato, pero el luez a estudiar las pruebas presentadas se da cuenta que el Ministerio 

interrumpi6 dicha casa sin autorizaci6n judicial, el juez no la admitira pues el articulo 

analizado anteriormente establece que no seran admisibles, los elementos obtenidos por 

un medio prohibido, tales como la intromisi6n en la intimidad del domicilio 0 residencia, 

pues la Constituci6n establece la inviolabilidad de la vivienda y por 10 tanto nadie puede 

entrar en morada ajena sin autorizaci6n del propietario y las autoridades podran hacerlo 
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expresamente la excepci6n a la inviolabilidad de la vivienda, y 10 hace expresame~" .. 

porque es un derecho fundamental de los habitantes del pars y para evitar injerencias por 

parte de la autoridad. 

En las escuchas telef6nicas la Constituci6n garantiza su secreta y mas aun su 

inviolabilidad pues no establece que se podra intervenir mediante autorizaci6n de ningun 

funcionario publico. Podemos entonces decir que el secreto de las comunicaciones 

telef6nicas gozan de dos protecciones, la primera en nuestra Constituci6n y la segunda 

protecci6n en el Artrculo 182 estudiado, entonces es claro que las escuchas telef6nicas 

estan dentro de la teoria del arbol envenenado, pues son obtenidos mediante un medio 

prohibido y por 10 tanto inadmisible. 

Ahora bien, (,Que se puede hacer para corregir este error por parte de los legisladores? 

Pues no hay que negar la importancia y eficacia de las escuchas telef6nicas, ya que son 

un instrumento importante dentro del proceso penal y dentro de la investigaci6n de la 

verdad en la comisi6n de un hecho delictivo. 

Sin duda alguna las escuchas telef6nicas vulneran los principios y derechos analizados en 

el presente capitulo, pues al violar el principio de supremacia constitucional 

automaticamente se vulneran los demas principios y derechos. 
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CAPITULO IV
 

4. Garantias constitucionales 

EI termino garantra es sin6nimo de seguridad, salvaguarda, protecci6n que equivale un 

conjunto de medidas tecnlcas e instituciones que tutelan los valores recogidos en los 

derechos y libertades enunciadas por la Constituci6n, que son necesarios para la 

adecuada integraci6n en la convivencia poHtica de los individuos y grupos sociales, se 

consideran como los presupuestos procedimentales, materiales, institucionales y legales 

que posibilitan el ejercicio y la defensa de los derechos tutelados por la carta magna. 

4.1 Deflnici6n 

Como se ha estado analizando la Constituci6n, como ley juridica, politica y fundamental 

del Estado, ocupa el centro de la pirarnide normativa, por 10 que su protecci6n es de vital 

importancia, partiendo de la idea de que al violar la Constituci6n, se viola la voluntad 

popular; y si el resto de las disposiciones del Estado dependen, normativa y 

jerarquicamente de ella, pues tarnblen se estan vulnerando. No basta con el simple 

reconocimiento legal de los derechos, sino que su ejercicio reclama el establecimiento de 

condiciones, instituciones y mecanismos que propicien la realizaci6n efectiva de los 

mismos, es decir que el ejercicio y disfrute de los derechos requiere de garantias. 

Garantia es una protecci6n frente a un peligro 0 riesgo y constitucional se refiere a que 

esta protecci6n viene de la misma Constituci6n, que como hemos visto antes, es la ley 

fundamental de un Estado. Para Manuel Ossorio garantras constitucionales son: "Las que 
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ofrece la Constituci6n, en el sentido de que se curnpliran y respetaran los derech~:. ~ 
ella consagra, tanto en 10 que se refiere al ejercicio de los de caracter privado como a los 

de rndole publica".26 Entonces podemos decir que las garantias constitucionales son 

medios de protecci6n que tienen los particulares para que puedan defenderse contra 

violaciones a sus derechos tutelados por la Constituci6n por parte del Estado. 

Por 10 que no es suficiente crear condiciones materiales para proteger los mandatos 

constitucionales, sino que es necesario ademas, establecer vias que los amparen, como 

pueden ser leyes, recursos, instituciones, pues aun las sociedades mas justas y 

democranoas no estan exentas de violaciones a los derechos, toda vez que las palancas 

del ejercicio del poder y del gobierno estan en manos de hombres que no son Iibres de 

cometer excesos 0 tener defectos. 

4.26rganos de defensa del orden constitucional 

Las garantras constitucionales tienen 6rganos que velan por la correcta defensa y 

utilizaci6n de las normas constitucionales pues se necesita de un contralor para elias. En la 

legislaci6n guatemalteca encontramos los siguientes 6rganos de defensa del orden 

constitucional. 

26 O55Orio, Manuel.Dkc:ionario de dencias juridicas, poUticasy sociales.Pag. 430 
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4.2.1 Corte de Constitucionalidad 

En julio de 1984 se conform6 una Asamblea Nacional Constituyente y se convoc6 a 

elecciones Iibres y dernocraticas. Dentro de dicha asamblea, se conformaron tres 

comisiones de trabajo y una de elias encargada especfficamente de discutir en forma 

jurfdica las garantias constitucionales y la defensa del orden constitucional. En 

cumplimiento de 10 anterior era de suma importancia investigar el pasado juridico-polrtico, 

con relaci6n a la defensa de la Constituci6n y asl elaborar no s610 la Ley de Amparo, 

Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad sino adernas, el desarrollar el capitulo VII de 

la Constituci6n. 

La Constituci6n Polrtica de la Republica de Guatemala fue promulgada por la Asamblea 

Nacional Constituyente en 1985 y contempla dentro del capitulo VI relativo a garantras 

constitucionales y defensa del orden constitucional, los temas siguientes: 

- Exhibici6n personal 

-Amparo 

- Inconstitucionalidad de las leyes 

- Corte de Constitucionalidad 

- Comisi6n y Procurador de los Derechos Humanos 

- Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad 

La Asamblea Nacional Constituyente tambien promulg6 la Ley de Amparo, Exhibici6n 

Personal y de Constitucionalidad; que junto a la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, dieron origen a la Corte de Constitucionalidad. De esta forma, y no obstante 

que "Ia instalaci6n de la Corte debi6 lIevarse a cabo 90 dfas despues del Congreso de la 
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junio de 1986".27 

La Corte de Constitucionalidad, es un tribunal permanentee independiente, de jurisdicci6n 

privativa que ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden 

constitucional y del estado constitucional de derecho. 

Derivado de esas funciones, que cumple jurisdiccionalmente, controla los aetos del poder 

publico y otros que, emanados de personas del ambito del derecho privado, poseen la 

caraeteristica de autoridad. Para ello interpreta y aplica la normativa que concieme a las 

garantras constitucionales, protegiendo valores, principios, Iibertades y derechos 

establecidos en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, en diversos 

tratados y convenios internacionalesy otras leyes. 

Esta instituci6n es la encargada de fortalecer el orden constitucional y el estado 

constitucional de derecho, resolviendo con certeza juridica y en forma agil los casos que 

se someten a su conocimiento, de acuerdo con las competencias que Ie asignan la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibici6n 

Personal y de Constitucionalidad. Asi como impulsar los estudios y procedimientos 

necesarios para que determinadas normas contenidas en la Constituci6n Politica de la 

Republica, se adecuen a la realidad nacional e hist6rica, con el objetivo de que se 

fortalezca el orden constitucional y el estado constitucional de derecho. 

27 Corte de Constitucionalidad. Historia. www.cc.gob.gt(20 de enero 2011) 
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analisis: 

Conocer en onlca instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes 0 

disposiciones de caracter general, objetadas parcial 0 totalmente de 

inconstitucionalidad. 

Conocer en apelaci6n de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas 

de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casaci6n, 0 en los 

casos contemplados por la ley de la materia. 

Emitir opini6n sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de 

ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. 

Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo 

de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo 

al dla el boletrn 0 gaceta jurisprudencial. 

Actuar, opinar, dictaminar 0 conocer de aquellos asuntos de su competencia 

establecidos en la Constituci6n de la Republica. 

Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su 

aprobaci6n por parte del Congreso. 

Emitir opini6n sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del 
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Congreso de la Republica. 

4.2.2 Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

La Comisi6n de Derechos Humanos en la Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica y del Procurador de los Derechos humanos regula que es un 

6rgano pluralista que tiene la funci6n de promover el estudio y actualizaci6n de la 

legislaci6n sobre derechos humanos en el pars, especialmente en cuanto a leyes, tratados, 

convenios para al defensa de los derechos inherentes de la persona humana, se forma por 

un diputado de cada partido politico representado en el correspondiente perlodo legislativo, 

electo a propuesta de sus respectivos partidos potrticos. 

Son atribuciones de la Comisi6n de Derechos Humanos, las siguientes: 

- Realizar los estudios de la legislaci6n vigente, con el objeto de proponer iniciativas de 

ley al Pleno del Congreso de la Republica de Guatemala, tendentes a adecuar la 

existencia de estas a los preceptos constitucionales, relativos a los derechos humanos 

y a los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. 

Evacuar opiniones y dictamenes sobre tratados y convenciones internacionales en 

materia de derechos humanos, trasladando al Pleno y al Procurador los asuntos 

procedentes. 

- Ser el medio de relaci6n del Procurador de los Derechos Humanos con el Pleno del 

Congreso, trasladando informes y gestiones que dicho funcionario formule ante el 
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Formular recomendaciones a los Organismos del Estado para que adopten medidas en 

favor de los derechos humanos y solicitarles los informes respectivos. 

4.2.3 Procurador de los Derechos Humanos 

EI procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la Republica 

para la defensa de los derechos humanos que la Constituci6n reconoce, la Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales 

aceptados y ratificados por Guatemala, con facultades para supervisar la administraci6n 

publica, su objetivo es asegurar un adecuado funcionamiento de la actividad administrativa 

y tutelar los derechos de las personas frente la administraci6n publica. 

Entre otras, las funciones esenciales del procurador de los derechos humanos son: 

- Promover el buen funcionamiento y la agiJizaci6n de la gesti6n administrativa 

gubemamental en materia de Derechos Humanos; 

Investigar y denunciar comportarnientos administrativos lesivos a los intereses de las 

personas; 

Investigar toda clase de denuncias que Ie sean planteadas por cualquier persona, sobre 

violaciones a los derechos humanos; 
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Promover acciones 0 recursos judiciales 0 administrativos, en los casos en que sea
 

procedente;
 

Otras tareas asignadas al Procurador, son: 

Recibir, analizar e investigar toda denuncia de violaci6n de los Derechos Humanos, que
 

presenten en forma oral 0 escrita cualquier grupo, persona individual 0 juridica.
 

Iniciar de oficio las investigaciones que considere necesarias en los casos que tenga
 

conocimiento sobre violaciones a los Derechos Humanos.
 

Investigar en cualquier local 0 instalaci6n, sobre indicios racionales que constituyan
 

violaci6n sobre cualesquiera de los derechos humanos, previa orden de juez
 

competente.
 

Exigir de particulares, funcionarios y empleados publicos de cualquier jerarqura al
 

presentarse a los locales 0 instalaciones referidos en la literal anterior, la exhibici6n
 

inmediata de toda clase de libros, documentos, expedientes, archivos, incluso los
 

almacenados en computadora, para 10 cual se acompanara de los tecnicos necesarios.
 

Emitir resoluci6n de censura publica contra los responsables materiales y/o
 

intelectuales de la violaci6n de los derechos humanos, cuando el resultado de la
 

investigaci6n arribe a esa conclusi6n.
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de la Republica que afirma y reconoce la primacia de la persona humana como sujeto y fin 

del orden social. Su mision es promover el buen funcionamiento y agilizacion de la gestion 

administrativa gubemamental en materia de derechos humanos, analizar e investigar las 

denuncias de las victimas de vlolacion de sus derechos humanos y protegerlas, promover 

y educaren materia de derechos humanos, mantener cornunlcaclon y participar en eventos 

con organizaciones gubernamentales, no gubemamentales, nacionales, extranjeras e 

intemacionales, encargadas de la defensa y prornoclon de los derechos humanos. 

EI Procurador de los Derechos Humanos es una lnstitucion con prestigio, credibilidad, 

apoyo, colaooracion por partede la sociedad, cuenta con fortaleza institucional, eficiencia y 

eficacia para hacer frente a la defensa, protecclon, promoclon, educaclon de los derechos 

civiles, poHticos, economlcos, sociales, culturales, ambientales, de solidaridad, asl como a 

la supervision de la admlnisfraclon publica y apoyo a la gobemabilidad del pais. 

Estos 6rganos fueron creados por la Consntuclon PoHtica de la Republica de Guatemala 

con el unlco objetivo de garantizar protecclon a los habitantes del pais, en cuanto a 

arbitrariedades que pueda cometer el Estado contra ellos. 

4.3Garantias constitucionales 

Las garantras constitucionales son los derechos de las personas establecidos en la 

consmuclon de cada pars, con la finalidad de defender a los habitantes de las violaciones 

que se puedan cometer contra sus derechos. Como son constitucionales no hay leyes, 
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decretos nl resoluciones que puedan atenlar contra ellos. Las garantlas constltucion,"••:(~ 
que se establecen en Guatemala, se desarrollan a continuaci6n. 

4.3.1 Amparo 

Amparo es una instituci6n que va encaminada a proteger la Iibertad individual 0 

patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas 0 atropelladas por una 

autoridad vulnerando las garantias establecidas en las Constituci6n. EI amparo es una 

acci6n 0 un recurso, dependiendo de la legislaci6n del pais de que se trate, que tutela los 

derechos constitucionales del ciudadano y del que conoce y falla un tribunal especlflco 

como un tribunal constitucional, corte suprema 0 bien un juez tribunal ordinario, segun 10 

dispuesto en la legislaci6n procesal de cada pais. 

En el Articulo 265 de la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala establece que 

el amparo es una garantfa constitucional "...que protege a las personas contra las 

amenazas de violaciones a sus derechos 0 para restaurar el imperio de los mismos cuando 

la violaci6n hubiere ocurrido..." 

Segun el derecho procesal, el arnparo puede garantizarse a naves de una acci6n 

jurisdiccional 0 a traves de un recurso procesal. Como acci6n, el amparo consiste en 

proteger, cualquiera de los derechos fundamentales de una persona garantizados en la 

Oonstttuclon y las leyes. De modo que puede recurrir a esta acci6n quien se vea privado de 

ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa 0 implfcitamente por la 

Constituci6n, una ley 0, en su caso, en tratados internacionales. 
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Como recurso, el amparo es una garantla procesal aiiadida para el ciudadano. Si b \, !ttl ~ f3! 
cualquier 6rgano jUdicial tiene la obligaci6n de hacer curnpllr la legislaci6n, cuando se 

hubiese finalizado la vta judicial ordinaria y el ciudadano estimase que se han vulnerado 

sus derechos fundamentales podra interponer un recurso de amparo ante el organo judicial 

competente. 

Sin embargo a esto existen juristas que se oponen al criterio de que el amparo sea 

considerado un recurso, sostienen "que un recurso se plantea siempre al interior de un 

proceso; mientras que el amparo no busca corregir malos procedimientos 0 realizar una 

correcta interpretaci6n de las norrnas vigentes dentro de un proceso 0 litis, sino busca 

proteger los derechos fundamentales de las personas".28 Por su parte, Bidart Campos 

citado por la enciclopedia Wikipedia indica que: "hay derechos que protegen otros 

derechos y se les llama garantias y que entre estas garantlas que se constituyen como 

derechos se encuentra el amparo. ,,29 

En el ordenamiento juridico guatemalteco se establece que el amparo es una garantia 

constitucional, por 10 que hay que tomarla como tal, reconociendo que es la Constituci6n 

quien Ie da esa calidad, 

4.3.2 Exhibici6n personal 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala ha configurado un ordenamiento 

cuya pretensi6n maxima es la de garantizar a sus habitantes la vida, la Iibertad , la justicia, 

1a seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como valores superiores de ese 

28 Wikipedia. Recurso de amparo. www.es.wikipedia.org(22deenerode2011) 
29 ibid. 

59
 



ordenamiento, para 10 cual cre6 la exhibici6n personal que es una garantra constitucio 

que ejercita todo individuo de cualquier edad, sexo, condici6n, categorra, que se encuentre 

perjudicado 0 agraviado en su libertad individual 0 seguridad personal de manera ilegal, 

para que se resuelva ante los tribunales de justicia si su arresto fue, es 0 no legal, si la 

amenaza a la perdida de su Iibertad 0 los vejarnenes que sufriere en prisi6n son i1egales, 0 

en caso contrario que se restituya en su Iibertad, se hagan cesar los vejamenes 0 termine 

la coacci6n a que estuviere sujeto. La exhibici6n personal, pretende garantizar la propia 

integridad del detenido, preservar sus derechos ala Iibertad y, en general prevenir 0 evitar 

la consumaci6n de una detenci6n ilegal que provenga del poder publico como de 

particulares y determinar por la autoridad judicial que conozca, los fundamentos de la 

detenci6n. 

EI procedimiento legal de una exhibici6n personal esta normado en la Ley de Amparo, 

Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad, en la que establece que es por el agraviado 0 

cualquier persona que se interpone por escrito, en forma verbal 0 por telefono, sin lIenar 

formalidad alguna. No obstante regirse la competencia de la exhibici6n personal por las 

reglas de los tribunales de amparo, se puede iniciar ante cualquier tribunal de justicia y 

este 10 remitira al tribunal competente. 

4.3.3 Inconstitucionalidad de leyes 

La Inconstitucionalidad de leyes es una herramienta jurldica a traves de la cual, se 

pretende la declaraci6n de inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra 

la ley fundamental de un Estado. 
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4.3.3.1 Definici6n 

Todas las leyes deben estar en armonta con la Constituci6n, cuando estas se apartan de 

ella, es cuando nos encontramos ante una norma inconstitucional. Todas las leyes, 

decretos 0 resoluciones son inconstitucionales cuando se alejan de las normas contenidas 

en la Constituci6n 0 cuando estas contradigan 10 establecido en ella, pues para su 

existencia empiezan por eliminar total 0 parcialmente, abierta 0 encubiertarnente, la propia 

Constituci6n. 

Para la Corte de Constitucionalidad la inconstitucionalidad de leyes es: "Un instrumento 

jurldico procesal que tiene por objeto mantener la preeminencia de la Constituci6n sobre 

toda norma y orientar la selecci6n adecuada de normas aplicables a cada caso 

concreto.,,30 

4.3.3.2 Control constitucional 

EI control constitucional es un mecanisme que consiste en verificar si las leyes contradicen 

a la Constituci6n par el fondo 0 por la forma. EI control de la legalidad tiene la misma 

finalidad respecto a las normas de inferior jerarqufa. Ademas, el control de la 

constitucionalidad y de la Jegalidad de las normas jurfdicas comprende tambien la 

protecci6n de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constituci6n. 

30 Corte deConstitucionalidad. Gaceta No. 36. expediente 531-94, Pag, 17. Sentencia 01-06-95 
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Doctrinariamente y en la practica existen sistemas de control de la constitucionalid 'c 
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legalidad de las normas juridicas, sequn sea el 6rgano al cual la Constituci6n encargue 

dicho cometido: 

- Concentrado: Este sistema se basa en la creaci6n de 6rganos constitucionales con la 

especffica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las Ieyes, la 

sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley deroga la ley inconstitucional, es 

decir deja de tener validez; a este sistema tarnbien se Ie llama austriaco 0 europeo; 

- Difuso: En este sistema cualquier operador del derecho, realiza el control 

constitucional, en caso de conflicto entre una norma de superior jerarqufa con otra de 

inferior jerarquia, debe preferir la primera al resolver un caso concreto. EI 6rgano que 

debe resolver, puede ser el 6rgano jurisdiccional, que inaplica la ley inconstitucional al 

caso concreto que esta conociendo, perc la norma queda vigente. EI significado de 

control difuso as el de una facultad constitucional concedida a los 6rganos revestidos 

de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo 

prevalecer la Constituci6n sobre la ley y esta sobre cualquier otra norma de rango 

inferior. A este sistema tarnbien se Ie conoce como americano. 

- Mixto: Este sistema compagina las ideas del sistema difuso y del concentrado. Asf, por 

ejemplo, todos los jueces resuelven las cuestiones de constitucionalidad en las 

acciones ordinarias con efectos inter partes, perc en ciertas acciones especiales, 

generalmente estan reservadas a ciertos 6rganos. La Constituci6n Polftica de la 

Republica de Guatemala recogi6 ambos sistemas, pues en el Artfculo 266 establece 

que podra conocer la inconstitucionalidad un tribunal jurisdiccional, y el Articulo 267 
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establece que la Corte de Constitucionalidad como 6rgano especial conocera: 

inconstitucionalidad. 

4.3.3.3 Clasificaci6n 

La inconstitucionalidad de leyes se da dependiendo si la disposici6n afecta a la colectividad 

o si afecta unicamente a un particular. Analicemos dentro de cual se encuentra las 

escuchas telef6nicas. 

Inconstitucionalidad en casos concretos 

Los antecedentes hist6ricos de la inconstitucionalidad en casos concretos tiene su origen 

en "1610, cuando el juez ingles Edward Coke desarrollo un criterio de defensa para la 

superioridad de la common law sobre los actos del rey y del parlamento, el rey decla, que 

la conducta de Coke rebasa sus funciones como juez, pues Coke expuso que un acto 

parlamentario contrario al derecho comun debla de ser sometido a un control"." Una 

importantisima renovaci6n surgi6 con la sentencia del "Juez Marshall en la que proclam6 

la supremacia constitucional e hizo el primer control judicial de constitucionalidad, dando 

nacimiento al judicial review."32 En Guatemala los antecedentes los encontramos en las 

reformas constitucionales de 1927 en la que aparece que la Corte Suprema de Justicia 

declararia, al dictar sentencia si una ley no era aplicable por contrariar la Constituci6n. La 

Constituci6n vigente regula la inconstitucionalidad de leyes en caso concretos, que puede 

plantearse como acci6n, excepci6n 0 incidente. 

31 Flores, Juan. Ob. Cit. Pag. 97 
32 Ibid. Pag. 98 
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encuentran: " ~~ ··A' 
Procede plantearse en todo proceso. 

- Se puede promover como acci6n, excepci6n 0 incidente. 

Procede unicamente en casos concretos. 

- Su efecto es que se declare la inaplicabilidad en el caso concreto 

La inconstitucionalidad en caso concreto la conoce el juez ante quien se tramita el proceso 

de acci6n, excepci6n 0 incidente, y se puede promover en dos denominaciones: via 

directa 0 demanda, en esta via no se requiere la existencia de un proceso previo, es un 

proceso rapido, esta se tramita ante el tribunal que corresponda que conoce en primers 

instancia y en segunda instancia conoce la Corte de Constitucionalidad; la via indireeta 0 

incidental, en esta via se hace indispensable la existencia de un proceso previo, dentro del 

cual se plantea la inconstitucionalidad de una norma, con el objetivo de imposibilitar la 

aplicaci6n de dicha norma, esta se plantea al contestar la demanda 0 de otro modo que 

resulte segun el tramlte del juicio, por 10 que puede plantearse en cualquier estado del 

proceso y se resuelve en cuerda separada. 

EI efecto del auto 0 sentencia que declare la inconstitucionalidad en casos concretos es 

declarativo pues no anula la norma impugnada, sino que declara la inaplicabilidad de la 

norma en el caso concreto, es decir que no se aplicara la norma para la persona afectada 

en el proceso, no asl para las personas habitantes del pais. 
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Inconstitucionalidad de caracter general 

Esta tnconstltuclonalldad procede contra leyes, reglamentos 0 disposiciones de caracter 

general que poseen vicio parcia 0 total de inconstitucionalidad y su objetivo es que la 

legislaci6n nacional se mantenga dentro de los Iimites que la propia Constituci6n ha fijado, 

anulandolas del ordenamiento jurfdico con efecto erga omnes (Expresi6n latina que 

significa contra todos 0 respecto de todos). Mediante su aplicaci6n se pretende la 

declaraci6n de que una ley, reglamento 0 disposici6n de caracter general es parcial 0 

totalmente inconstitucional, es decir contra ria a la Constituci6n. 

Para que sea declarada la inconstitucionalidad de una ley 0 reglamento se debe de 

encontrar los vicios que la hacen inconstitucional. Existen dos c1ases de vicios, los vicios 

materiales y 10 vicios formales, para la licenciada Gloria Leticia Perez Puerto, citada por 

Juan Francisco Flores Juarez los vicios materiales " se produce cuando una ley infringe 

directamente la norma constitucional que establece un derecho fundamentar''" es decir 

existe discordancia de fondo entre los preceptos del texto constitucional y las disposiciones 

impugnadas, el precepto infringe alguno de los derechos individuales 0 sociales que la 

Constituci6n ampara; esta es la modalidad mas grave y el verdadero objeto del control. 

Los vicios formales se producen cuando una norma tiene irregularidades en el proceso 

legislativo de formaci6n de la leyes decir que una norma haya sido sancionada sin 

observarse el procedimiento que la Constituci6n senala, 0 por alqun 6rgano distinto al que 

tiene la atribuci6n pertinente. 

33 Ob. Cit. Pag. III 
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Hay que recordar que todas las leyes tienen una presunci6n de constitucionalida . - er-'~;6: 
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Congreso de la Republica tiene fe publica por 10 que todas las leyes que emita~ ••!..,., 

entenderan que han cumplido con todos los requisitos y formalidades para la creaci6n de 

leyes establecidas en la Constituci6n y en la Ley del Organismo Legislativo. 

La inconstitucionalidad de caracter general se plantea directamente ante la Corte de
 

Constitucionalidad, quien es la encargada de la defensa del orden constitucional por 10 que
 

debe conocer las impugnaciones de leyes, reglamentos 0 disposiciones de caracter
 

general, cuando estas han side formuladas como inconstitucionales ya sea en forma
 

parcial 0 en forma total.
 

Segun el Articulo 134 de la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad la
 

acci6n de inconstitucionalidad de caracter general pueden plantearla:
 

- Junta Directiva del Colegio de Abogados a traves de su presidente.
 

- EI Ministerio Publico a traves de su Fiscal General.
 

- EI Procurador de los Derechos Humanos.
 

- Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos.
 

Se debera presentar por escrito, lIenando los requisitos de toda primera solicitud,
 

expresando en forma razonada y clara los motivos juridicos de la impugnaci6n, adjuntando
 

doce copias del memorial. La Corte de Constitucionalidad se integrara con siete miembros
 

si la inconstitucionalidad fuere sobre una ley. Y se sequiran los pasos siguientes:
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Se presenta el memorial ante la Corte de Constitucionalidad. 

Se dicta la primera resoluci6n, en la que se forma el expediente respectivo, se 

admite para su tramite y se manda a integrar el tribunal, 0 en su caso, se dicta 

previo, en el que se debe presentar memorial subsanando eJ previo en el plazo de 

tres dias, si no se subsana en ese plazo si los requisitos omitidos son de forma se 

suspende el tramlte y si son por expresi6n de motivos juridicos continua el trarnite. 

Se hace el sorteo de magistrados y se dicta resoluci6n de integraci6n. 

Notificaci6n al accionante. 

Se dicta auto en el plazo de ocho dlas, el cual que resolvera sobre la suspensi6n 

provisional, si la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar 

gravamenes irreparables; esta suspensi6n tendra efecto general y se publicara en el 

diario oficial al dfa siguiente de haberse decretado y se ordenara se publique el auto 

en el Diario Oficial de Centroamerica. 

En el mismo auto sino se decretare la suspensi6n provisional se dara audiencia por 

15 dias al Ministerio Publico y cualquier autoridad que la Corte de 

Constitucionalidad estime pertinente, a esta acci6n se Ie conoce como "Amigos de 

la Corte,,34 que son personas versadas en diversas materias que dan criterios al 

Tribunal Constitucional, de acuerdo a sus conocimientos especializados; 

34 Flores, Juan. Ob. Cit. Pag, 115 
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Se notifica el auto a todas las personas que se les dio intervenci6n. 

En los 15 dlas siguientes se resuelven las evacuaciones de cada parte a la que se Ie 

di6 audiencia. 

Transcurridos 15 dlas se senalara dla y hora para la vista dentro del termino de 20 

dias. 

Se notifica al accionante, al Ministerio Publico y todos los que intervinieron. 

Se lIeva a cabo la vista que puede ser pUblica, si es publica se mandan oficios a los 

magistrados para informarles y la vista queda registrada en acta, audio cinta y video 

cinta y si no es publica se dicta resoluciones por cada memorial de alegatos 

presentados, incorporandolos al proceso. 

Se notifica las resoluciones con copia de los memoriales de alegatos presentados. 

Se dicta sentencia dentro de los 20 dias siguientes al de la vista. 

Se notifica a todos los que intervinieron de la sentencia. 

a.	 Con lugar la inconstitucionalidad, se ordena la publicaci6n de la sentencia en el 

Diario Oficial. 

b.	 Sin lugar, se da aviso al departamento de multas. 
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Se archiva el expediente. 

Los efectos de la declaraci6n de Inconstitucionalidad total 0 parcial de una ley, reglamento 

o disposici6n de caracter general, por parte de la Corte de Constitucionalidad son: 

A) La ley. reglamento 0 disposiciones generales quedaran sin vigencia. 

B) Se ordena la publicaci6n del fallo en el Diario Oficial. 

C) A partir del dfa siguiente de la publicaci6n, queda sin vigencia la ley declarada parcial 0 

totalmente inconstitucional. 

D) Si se hubiere otorgado la suspensi6n provisional, los efeetos se retrotraen a la fecha en 

que se public6 la suspensi6n. 

E) La sentencia tiene caracter vinculante para todos. 

Concluimos el presente capitulo afirmando que la inconstitucionalidad de leyes de caracter 

general tiene como finalidad mantener la supremacia constitucional y que la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada serla objeto de la inconstitucionalidad de earacter general pues 

afecta a la coleetividad y en forma parcial, pues unicamente contradice la Constituci6n en 

el capitulo III, en donde se desarrolla el tema de las interceptaciones telef6nicas. 
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CAPiTULO V 

5. Reforma constitucional 

La reforma constitucional supone la modificaci6n de la Constituci6n de un Estado, sin 

afectar su esencia, tiene por objeto una revisi6n parcial de la Constituci6n y la sustituci6n 

de una 0 varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales 

del texto constitucional. 

5.1 Obligaci6n de respeto a las normas constitucionales 

Un factor de unidad nacional es el respeto a las garantias constitucionales reconocidas y 

expresadas por la Constituci6n de 1985. Dichas garantias no son un proyecto proqramatico 

sino el fundamento principal de una visi6n modema, equitativa y eticamente exigible, a 

cada uno de los miembros de esta comunidad. 

Pero, la pregunta es i,cual es la f6rmula para lograr este ideal, en medio de la profunda 

agudizaci6n de una crisis poUtica de desentendimiento, una crisis econ6mica impactada 

por la crisis financiera global y una crisis social y cultural expresada en las estadlsncas de 

crueldad laboral, ciudadana y escolar? Pues, bien, solo se trata que adecuemos nuestro 

actuar a 10 que las normas constitucionales nos exigen. 

EI siglo XXI muestra como uno de los logros de la humanidad: el estado de derecho, y 

dentro de este concepto la existencia de un cuerpo normativo fundamental que establece 

unos principios y valores, unos derechos y garantias que son esenciales para la existencia 
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de la naci6n; define las basesdel sistema jurldico y la naluraleza del Eslado, del 90b~~ 
y sus Ifmites. Espana logro darse una Oonstltuclon y sentar las bases para la construcclon 

de una sociedad moderna, fundamentada en valores trascendentes que Ie dan coherencia 

a una sociedad heteroqenea. Europa esta definiendo un derecho continental y esta a punta 

de crear la Constltucion europea, un cuerpo normativo apenas vislumbrado por algunos 

visionarios hastahace poco tiempo. 

Tres discursos de fondo gobieman el pensamiento latinoamericano: Por una parte el 

discurso europeo estructurado en torno a la razon, que se fundamenta en la ciencia y en la 

tecnlca, animado por la posibilidad del cambio social deliberado y planificado, de la 

modernidad incorporado a la globalizacion. Este discurso de la razon, de la modemidad y 

del desarrollo se expresa en las constituciones poUticas y en las leyes, en los programas 

de accion poUtica de los partidos poHticos modemos, en las posiciones positivistas, 

tecnocraticas e incluso marxistas. 

EI segundo discurso que as el que se denomina cristiano-hispano que afirma la 

trascendencia del hombre, su vinculacion con la iglesia catolica perc integrado en el 

terreno de 10 inmediato a una rfgida estructura social jerarquizada lIena de prejuicios y que 

ofrece grandes resistencias para el ascenso, cuyos valores son el privilegio y la noble 

ociosidad, la reslqnaclon, el formalismo que impone relaciones de lealtad y proteccion, 

EI tercer discurso conlleva la nostalgia y los resentimientos que sa asientan en la fntima 

afectividad y que tiene sus manifestaciones en el sentido del humor, en la embriaguez y en 
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corto plazo, las dificultades de programar con largo alcance".35 

La Constituci6n y las leyes se transforman en fetiches que todos alegan pero que carece 

de eficacia. Las consecuencias practicas se traducen en incertidumbre y anarquia porque 

ninguno de los discursos logra gobernar la sociedad latinoamericana. 

Es conveniente plantearse la existencia de compatibilidad 0 no entre Estado de derecho, 

constitucionalidad, seguridad jurtdlca. Por supuesto que hay compatibilidad ya que una es 

complemento de la otra, no puede existir ninguna sino existe la otra. La efectividad del 

derecho constitucional radica precisamente en la relaci6n diah~ctica entre norma y poder. 

Que no es otra cosa que la coherencia necesaria entre el fundamento constitucional del 

Estado, el sistema de gobierno que se consagra y su ejercicio practice y concreto. 

Podemos estar de acuerdo que se requiere mucho mas que policias y carceles; que as 

necesaria una armonia entre principios, valores, 6rganos y procedimientos, ademas, por 

supuesto, de un minima de cultura clvica, de unos conocimientos cientrficos, de 

magistrados probos. La Constituci6n es un elemento esencial al sistema democratlco, pero 

no es suficiente. Pues para quienes fue creada tienen la obligaci6n de respetarla y hacer 

que se respete. 

Ahora la pregunta es l.Porque respetar la Constituci6n? Hay que respetar no solo porque 

es la ley suprema, sino porque en ella se encuentran normas para la sana convivencia de 

los habitantes de la Republica. Se deben respetar para poder convivir con otras personas 

35 Coiquenche. EI respeto a las garantias constitucionales como factor de unidad nacional. 
http://www.monograf!as.comltrabajos65/garantias-constitucionales-factor-unidad.nacionaVgarantias-constitucionales
factor-unidad-nacionaI2.shbnl (03 de febrero de 2011) 
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leyes y normas por que vivimos en sociedad y la autoridad esta investida con legitimidad 

que es la capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacci6n. En terminos politicos la 

legitirnidad es la capacidad que permite ejercer el poder sin necesidad de recurrir a la 

violencia. 

Por 10 tanto vivimos en una cultura de la legalidad, es decir que la sociedad tiene un 

proceso y una actividad, orientada ideol6gicamente, a la toma de decisiones de un grupo 

para la consecuci6n de unos objetivos comunes. Para que esto sea posible se crea un 

estado de derecho que es aquel en donde sus autoridades se rigen, permanecen y estan 

sometidas a un derecho vigente en 10 que se conoce como un estado de derecho formal. 

EI estado de derecho se crea cuando toda acci6n social y estatal encuentra sustento en la 

norma; es asl que et poder del Estado queda subordinado al orden jurldico vigente par 

cumplir con el procedimiento para su creaci6n y es eficaz cuando se aplica en la realidad 

con base en el poder del estado a traves de sus 6rganos de gobierno, creando asl un 

ambiente de respeto absoluto del ser humane y del orden publico. Un clrculo perfecto 

donde la sociedad elige a su grupo gobernante al que obedecera por legitimidad y que la 

guiara hacia el bien cornun proteqiendola sun de la autoridad misma. 

5.2 Importancia y necesidad de 18 reforma constitucional 

Una reforma constitucional tiene por objeto una revisi6n parcial de la Constituci6n. En los 

parses con sistemas de Constituci6n rigida 0 semirrigida, como 10 es la Constituci6n 
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guatemalteca, las reformas constitucionales requieren de un procedimiento 

diverse al que se utiliza para la aprobaci6n de las leyes ordinarias. 

La clasificaci6n que tomaremos para reformar la constituci6n es doctrinaria; propuesta por 

varios estudiosos del derecho, con base en su contenido que pueden ser: 

Innovadoras: Pretenden introducir 0 suprimir a la constituci6n normas nuevas que no 

estaban reguladas antes para dar lugar a un tipo de instituci6n verdaderamente original. 

Actualizadoras: Su objetivo es reforzar el caracter de una instituci6n ya existente 0 bien 

suprimirle elementos que ya no tienen raz6n de ser por su propia evoluci6n. 

Explicativas: Su fin es explicar el alcance de una norma constitucional que sea entendible 

por la sociedad. 

Correctivas: Pretenden enmendar las deficientes expresiones de los artrculos sin alterar su 

contenido. 

En el presente estudio se pretende realizar una reforma a la Constituci6n es innovadora y 

correctiva, ya que las escuchas telef6nicas no estaban reguladas con anterioridad y se 

pretende enmendar el Articulo 24 sin alterar su contenido, pues es de hacer notar que la 

Constituci6n de Guatemala fue emitida hace 25 anos y que necesita adecuarse a la 

evoluci6n de la sociedad en cuanto a la tecnologra, que cada dla avanza a pasos 

agigantados, y que necesitan ser regulados en la ley fundamental para evitar 

arbitrariedades en contra de ella y de la poblaci6n guatemalteca. 
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las normas constitucionales estan colocadas por encima 0 fuera del alcance del poder,,<, .. f~ 

legislativo, a raz6n de que habiendo sido dictadas por una autoridad superior (Asamblea 

Nacional Constituyente) no puede cambiarse; en consecuencia la constituci6n rrgida es la 

que no se puede reformar mediante una ley comun sin un procedimiento especial distinto a 

las leyes. 

La aspiraci6n de la Constituci6n de establecer para el futuro un orden poHtico, jurldlco y 

social, se vena frustrado si quedase a merced de posibles alteraciones que cambiasen la 

organizaci6n del poder 0 vulnerasen los derechos que en ella se fijan. Tarnbien es l6gico 

pensar que la Constituci6n no puede quedar a la disposici6n de poderes que deben su 

existencia a la misma, serla contradictorio que la obra del poder constituyente este suieta a 

10 que disponga el poder constituido. 

De la misma forma resulta improcedente, negar la posibilidad de reforma de la 

Constituci6n, esto supondrla que una generaci6n podrla establecer pautas de una 

comunidad para siempre. 

Como hemos estado analizando las interceptaciones telef6nicas se encuentran en 

contradicci6n con la Constituci6n, sin embargo no hay que ignorar que estas son un 

instrumento clave para combatir a la delincuencia organizada en el pais, pues se utiliza la 

interceptaci6n como medio de prueba en juicio, eI cual resulta eficaz para la averiguaci6n 

de la verdad en la comisi6n de un hecho delictivo de esta naturaleza, que tanto esta 

afectando y atemorizando a la comunidad guatemalteca. 

Cuando la comisi6n de un delito es difrcil de probar como en el caso del crimen 

organizado, el dano que provoca supera el mteres particular, por 10 que deberra ser 
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permitido la Iimitaci6n de los derechos fundamentales, en garantia del bienestar colecti , . ~.,.~'~ ~. . .",~ 
solo como excepci6n y siempre a favor del bien social. Por ello es necesario que se haga .

en estricta vigilancia jurtsdiccional, con autorizaci6n constitucional y como ultimo recurso 

de investigaci6n. 

Sin embargo, para poder crear un verdadero estado de derecho, se debe adecuar este 

excelente instrumento a la ley constitucional, en este caso seria declarar la 

inconstitucionalidad de las interceptaciones telef6nicas perc como 10 que no queremos es 

dejarla sin validez sino dotarla de legalidad por 10 que consideramos que la soluci6n aqur 

es entonces reformar el Articulo 24 de la carta magna, para dar autorizaci6n constitucional 

a las escuchas telef6nicas. 

5.3 Tramite de la reforma constitucional 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala es rigida, por 10 que su reforma no 

es igual que para una ley ordinaria que se realiza unicamente ante el Congreso de la 

Republica. 

5.3.1 Iniciativa 

Uno de los medios de lograr mayor estabilidad para una Constituci6n es el de limitar la 

posibilidad de emprender reformas a la misma. Por 10 general se confiere este derecho al 

6rgano del Estado al cual se quiere dar, en un sistema determinado, mayor preponderancia 

poHtica. Asr, en el sistema presidencialista la iniciativa de la reforma es compartida entre 

las ramas ejecutiva y legislativa, cuando no se Ie da exclusivamente al gobiemo, 10 cual 
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resulta a todas lucas antldemocranco, en tanto que en el sistema parlamentario se Ie da',~~r~,;r 
generalmente con exclusividad, al parlamento. Pero si 10 que se quiere es ampliar la 

democracia, a traves de una mayor y mas directaparticipaci6n ciudadana en materia tan 

trascendental como esta, la iniciativa debe darsele tambien al pueblo. En consecuencia, la 

iniciativa de la reforma constitucional puede ser restringida, compartida, 0 popular. 

Iniciativa restringida: Cuando la tiene, de manera exclusiva, el Gobierno. Ello ocurre en las 

constituciones inspiradas en la idea de fortalecer ante todo al 6rgano ejecutivo, 

constituciones estas de corte autoritario. Tambien puede hablarse de iniciativa restringida, 

aunque mas dernocratlca, en los casos en que ella se Ie da exclusivamente al parlamento, 

porque en fin de cuentas el parlamento es el 6rgano de representaci6n popular. 

Iniciativa compartida: Cuando la iniciativa la comparten el gobierno y el parlamento, Este 

caso es mas dernocranco que el anterior, por cuanto los dos 6rganos actean como 

representantes del pueblo, elegidos por el. 

Iniciativa popular: Cuando se Ie da al pueblo tarnblen la iniciativa, que puede operar 

mediante ciertos procedimientos, no exentos de complejidad. Entre estos procedimientos 

figuran: el de que un cierto narnero mfnimo de ciudadanos presente respaldado en firmas 

autenncas, temas generales 0 proyectos concretos de reforma a la consideraci6n del 

parlamento 0 de un 6rgano especial; que los proyectos elaborados por el parlamento 0 un 

6rgano especial sean sometidos al procedimiento de consulta popular para que asf 

obtengan 0 no la ratificaci6n del pueblo; que corporaciones populares de caracter seccional 

o local se pronuncien sobre proyectos de reforma, bien sea para aprobarlos directamente 0 

para someterlos a la consideraci6n del parlamento 0 de un 6rgano especial. 
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La Constituci6n guatemalteca utiliza una iniciativa mixta, pues esta regulado la iniciativa 

restringida, compartida y popular, en su capitulo VII establece el procedimiento de reforma 

y establece que las personas que tiene iniciativa para proponer reforma Constitucional son: 

EI Presidente de la Republica en Consejo de Ministro.
 

Diez 0 mas diputados al Congreso de la Republica.
 

La Corte de Constitucionalidad.
 

EJ pueblo mediante petici6n dirigida al Congreso del a Republica, por no menos de
 

cinco mil ciudadanos debidamente empadronados.
 

EI sistema juridico guatemalteco es bastante amplio en cuanto a la legitimaci6n activa para 

la solicitud de reformas a la Constituci6n, ya que esta puede provenir de diferentes 

sectores del gobierno e incluso de la poblaci6n. EI hecho de que en Guatemala se acepten 

las tres formas de iniciativa demuestra la eficacia de su sistema, ya que el pueblo puede 

perfectamente reformar la Constituci6n ejerciendo la iniciativa que posee. 

Ademas tienen legitimaci6n el Congreso y el Presidente de la Republica, asf como la 

Corte de Constitucionalidad, esta como defensora del orden constitucional tamblen podria 

establecer en un momenta determinado la necesidad de una reforma a la Constituci6n, al 

considerar que una norma juridica no es aplicable 0 resulta inconveniente. 
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5.3.2 Reforma 

Segun Paolo Biscaretti di Rufia, citado por la Licenciada Aylfn Ordonez, en orden al 

procedimiento de actuaci6n, la reforma constitucional puede desarrollarse conforme ados 

sistemas: 

a.	 "Procedimientos por 6rganos especiales: La especialidad de los 6rganos de la reforma 

constitucional se da en casos en los que esta ultima se desarrolla por medio de una 

Asamblea Constituyente 0 Convenci6n de una Asamblea Nacional, formada por las 

dos Carnaras parlamentarias reunidas conjuntamente del condicionamiento de toda 

reforma a un referendum obligatorio y de la intervenci6n de los Estados miembros, 

particulares, cuando se trata de reformar una Constituci6n federal para salvaguardia de 

su distinta soberanfa.,,36 

b.	 "Procedimientos agravados seguidos por los 6rganos legislativos: Estos 

procedimientos suelen asumir formas variadas, entre las que pueden diferenciarse 

sustancialmente, las siguientes: La mayorfa calificada doble aprobaci6n, distanciada 

temporalmente; la aprobaci6n repetida en la legislatura sucesiva y despues de las 

elecciones que adquieren, al respeeto, significado de referendum."37 

La etapa de reforma comprende la redacci6n, discusi6n, en su caso, y la aprobaci6n 

provisional 0 definitiva de los nuevos textos. Corresponde la mayor parte de las veces a las 

cameras legislativas, con 0 sin intervenci6n del poder ejecutivo; con menos frecuencia a un 

36 Flores, Julio. Derecbo Constitucional guatemalteco. www.buen.astareas.com (03 de febrero de 2011) 
371bfd. 
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organa representativo especial (asamblea constituyente 0 Convencion) y en muy poca ~~. e,.-,,'" 

ocasiones al pueblo. 

Las carnaras en cuestion suelen ser las elegidas despues de la primera renovaclon normal 

o de la disolucion ex profeso de las que tomaron la iniciativa. Cuando el procedimiento de 

reforma comprende una tercera etapa, la aprobaclon del nuevo texto. 

5.3.3 Ratificaci6n 

La ranflcaclon generalmente es atribuida al pueblo, que debe manifestarse por medio de 

referendum. EI referendum constitucional es el sistema en el cual se aplican los principios 

de la democracia directa. AI pueblo se Ie somete el texto de una nueva Consfitucton para 

que el se pronuncie Iibremente, mediante sufraqlo universal, sobre su adopcion, Ya no es 

una asamblea, sino el pueblo mismo quien establece directamente la Consntuclon. 

EI sistema puede tener modalidades como son: una Asamblea Constituyente elabora y 

aprueba un texto constitucional que luego debe ser sometido a la ranticeclon popular 

mediante referendum. Se aplica en este caso el procedimiento de la democracia semi-

directa; y el otro el gobiemo elabora un texto que propone a la consideracion del pueblo, 

mediante la via ad referendum, caso en el cual el pueblo ejerce directamente el poder 

constituyente. EI procedimiento para reformar una Constltuctcn deberta ser similar al que 

se siguio para establecerla. 
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5.3.4 Tramite de reforma constitucional en Guatemala 

La Constituci6n PoUtica de la Republica de Guatemala en sus Articulos 277 al 281 

establece 10 referente a las reformas a la Constituci6n, regulando tres tipos de normas 

segun la posibilidad de reforma y dos procedimientos para realizar estas, ambos de 

caracter rigido. La existencia de dos procedimientos de diverse grado de rigidez evidencia 

que la Constituci6n ha optado por agravar el procedimiento de reforma para poder 

modificar determinados aspectos esenciales del sistema por la naturaleza de los derechos 

que los mismos protegen. Asr, pueden observarse que el procedimiento mas complejo es 

selialado para la reforma de los derechos individuales, es decir los que tienden a proteger 

la existencia, Iibertad, igualdad, seguridad, dignidad e integridad del individuo, que es el 

que nos interesa. pues se intenta reformar el Artrculo 24, que se encuentra dentro de los 

derechos individuales. 

Para reformar el Artrculo 278 0 cualquier articulo de los contenidos en el capitulo I del 

titulo II de esta Constituci6n, es indispensable que el Congreso de la Republica, con el voto 

afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que 10 integran, convoque a una 

Asamblea Nacional Constituyente. En el decreta de convocatoria senalara el articulo 0 los 

artrculos que haya de revisarse y se comunlcara al Tribunal Supremo Electoral para que 

fije la fecha en que se llevaran a cabo las elecciones dentro del plazo maximo de 120 dlas, 

procediendose en 10 demas conforme a la Ley Electoral y de Partidos Politicos. 

A este respecto, cabe comentar la rigidez del procedimiento de reforma utilizado para 

modificar los derechos individuales, los Artlculos 3 al 46 de la Constituci6n no se modifican 

con una mayoria calificada del legislativo 0 de un referendum para la aprobaci6n de las 
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total de sus miembros que 10 integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente,
 

senalandose el 0 los arttculos a reformar.
 

Esto se debe a la naturaleza de los derechos, que en esos preceptos se encuentran 

reconocidos, ya que en los artfculos a que se refiere, se hallan contenidos un conjunto de 

Iibertades, derechos y principios basicos individuales que, durante muchos anos, ha 

representado una larga lucha por lograr su reconocimiento constitucional. Por ello, si una 

vez logrado no se protegieron a traves de una rigidez constitucional para su reforma, 

resultarian ineficaces por su facilidad de modificaci6n y hasta extinci6n. 

Los constituyentes previeron la forma de salvaguardar estos derechos inherentes, a todo 

ser humano, de la mejor forma posible y para ello establecieron un procedimiento 

formalista, complejo y rigido para su reforma, 10 que puede considerarse adecuado debido 

a que muchas veces Guatemala se ha visto gobernada por dictadores que desean Iimitar 

los derechos de los individuos y si la Constituci6n no se encuentra protegida con sus 

propios mecanismos de seguridad, podrian estos derechos en esos momentos verse 

gravemente afectados. 

La Constituci6n tambien es taxativa al establecer que en la convocatoria a Asamblea 

Nacional Constituyente debera senalarse el 0 los articulos a reformar, no dando marqen a 

que se modifiquen otros que no sean los mencionados, 10 que reafirma la rigidez del 

procedimiento. 
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Para cualquier otra reforma constitucional, sera necesario queel Congreso de la RePUb~ ':. 
la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las 

reformas no entraran en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta 

popular a que se refiere el Articulo 173 de esta Constituci6n. Si el resultado de la consulta 

popular fuere de ratificaci6n de reforma, esta entrara en vigencia 60 dias despues que el 

Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. 

En este caso, puede observarse tambien un procedimiento rigido para la modificaci6n del 

resto de artrculos de la Constituci6n susceptibles a modificaci6n, los que si desean 

reformarse debera aprobarse primero la reforma por el Congreso de la Republica con una 

mayoria de dos terceras partes del total de sus miembros y, posteriormente, utilizarse el 

procedimiento de consulta popular establecido en el Articulo 173. 

Este procedimiento implica dos fases esenciales como 10 son la aprobaci6n en el Congreso 

y la ratificaci6n por el pueblo. Si bien los diputados que integran el Congreso de la 

Republica pueden discutir las normas a reformar una a una, estando aprobadas estas 

reformas, el pueblo se debera concretar a decir "sl" 0 "no" a la reforma, 10 que de alguna 

manera Iimita la Iibertad de manifestarse puesto que algunos pueden estar conformes con 

algunas reformas y con otras no. 

5.4 Proyecto de reforma constitucional 

EI proyecto de reforma constitucional del Articulo 24 de la Constituci6n guatemalteca 

quedarla de la siguiente manera: 
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DECRETO 01·2011
 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
 

CONSIDERANDO:
 

Que hace 26 alios que nuestra Constituci6n fue emitida y no ha tenido ningun cambio 

pese a que la tecnologia nos ha globalizado por 10 que es necesario proteger a la 

poblaci6n y garantizar el bien comun, 

CONSIDERANDO: 

La importancia y eficacia de las interceptaciones telef6nicas dentro del proceso penal y 

dentro de la investigaci6n de la verdad en la comisi6n de un hecho delictivo; que es un 

instrumento clave para combatir con la delincuencia organizada en el pais utilizandolas 

como medio de prueba en juicio para la averiguaci6n de la verdad en la comisi6n de un 

hecho delictivo de esta naturaleza, que afecta y atemoriza a la comunidadguatemalteca. 

CONSIDERANDO: 

Que cuando la comisi6n de un delito es dificil de probar como en el caso del crimen 

organizado y el dano que provoca supera el lnteres particular, es permitido Iimitar los 

derechos fundamentales, en garantia del bienestar colectivo. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el artrculo 278 de la Constituci6n Politica de 

la Republica, 

DECRETA: 

Lo siguiente: 

Articulo 1: Se reforma el Artrculo 24 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, el cual queda asl; "Articulo 24: Inviolabilidad de la correspondencia, 

documentos y Iibros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y Iibros son 
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inviolables. Solo podran revisarse 0 incautarse, en virtud de resoluCi6n firme dictada ~& 
juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreta de la . 

correspondencia y de las comunicaciones telef6nicas, radiof6nicas, caligraficas y otros 

productos de la tecnologia moderna, salvo medida adoptada por orden judicial en las 

hip6tesis y en la forma en que la ley establezca para fines de investigaci6n criminal 0 

instrucci6n procesal penal en delitos de especial gravedad. 

Los Iibros documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa, 

arbitrios y contribucionespodran ser revisados por la autoridad competente de conformidad 

con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados. Utilidades, perdidas, 

costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas 

individuales 0 personas jurrdicas, con excepci6n de los balances generales, cuya 

publicaci6n ordene la ley. 

Los documentos e informaciones obtenidas con violaci6n a este articulo no producen fe ni 

hacen prueba en julcio." 

Artrculo 2. Este decreta entrara en vigor ocho dlas deepues de su publicaci6n en el Diario 

Oficia!. 

Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los qulnce dias del mes de 

marzo de dos mil once. 
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CONCLUSIONES
 

1. La Constituci6n PoUtica de la Republica de Guatemala, es el pilar fundamental del 

ordenamiento juridico del pais, todas las leyes deben estar en armonia con 10 

establecidc en ella, y por 10 tanto es de observancia obligatoria para gobernantes y 

gobernados de la Republica de Guatemala. 

2. Las interceptaciones telef6nicas se	 utilizan para evitar, interrumpir 0 investigar los 

delitos regulados en la Ley Contra Delincuencia Organizada siendo esta figura un 

instrumento eficaz para la averiguaci6n de la verdad en delitos que por su naturaleza 

son ditrciles de probar. 

3. Las interceptaciones telef6nicas reguladas en la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

vulneran el derecho constitucional del secrete de las comunicaciones telef6nicas y por 10 

tanto el principio de supremacia constitucional constltuyendose asl como prueba 

inadmisible pues menoscaba las garantfas constitucionales y principios procesales. 

4. Las escuchas telef6nicas reguladas en la Ley Contra la Delincuencia Organizada se 

encuentran dentro de la inconstitucionalidad de caracter general en forma parcial, pues 

afectan a la colectividad unicamente en el capitulo III de la Ley relacionada, Decreto 

nurnero21-2006 del Congreso de la Republica. 

5.	 Las interceptaciones telef6nicas reguladas en el Decreto numero 21-2006 del 

Congreso de la Republica no se encuentran adecuadas al ordenamiento jurfdico 

constitucional y su aplicaci6n es i1ega!. 
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RECOMENDACIONES
 

1. Los diputados del Congreso de la Republica, el Organismo Ejecutivo,	 la Corte Suprema 

de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral y 

los ciudadanos, al ejercer su legitimidad, verifiquen que los proyectos ley que presenten 

para su discusi6n y posterior aprobaci6n, se ajusten a la realidad nacional y al 

ordenamiento jurfdico constitucional realizando un analists profundo con el objeto de 

mantener un ordenamiento juridico armonioso con la Constituci6n. 

2. EI Congreso de la Republica de Guatemala	 debe cumplir con su obligaci6n de estudiar 

a fondo los proyectos de ley que Ie presenten para crear un ordenamiento juridico 

congruente con los derechos y garantias establecidos en la Constituci6n. 

3. EI Congreso de la Republica de Guatemala debe convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente para reformar el Articulo 24 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, en el sentido que las comunicaciones telef6nicas relacionadas con la 

delincuencia organizada se puedan realizar con autorizaci6n judicial. 

4. La sociedad guatemalteca debe reclamar la protecci6n de	 sus derechos utilizando la 

garantia de inconstitucionalidad de leyes para proteger sus derechos y defender la 

Constituci6n. 

5. La Corte de Constitucionalidad debe velar por la correcta aplicaci6n de los derechos y 

principios establecidos en la Constituci6n Politica de la Republica, como 6rgano de 

defensa del orden constitucionalidad, emitiendo fallos para salvaguardar los principios 

constitucionales que protegen a los particulares. 
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