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. "----- ---Respetable licenciado: 

En atenci6n a la providencia de esa unidad de fecha 21 de enero del ano 2011, en el 

cual se me nombra ASESOR de Tesis del Bachiller JULIO ROBERTO DiAZ SONTAY, 

quien se identifica con el nurnero de Carne 9418173. Se Ie brind6 la asesoria de su 

trabajo de tesis intitulada "ANALISIS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL 

ORDENAMIENTO JURiDICO GUATEMALTECO REFERIDO A EMPRESAS 

MERCANTILES QUE COMERCIALIZAN DATOS PERSONALES"; en su oportunidad 

sugeri algunas correcciones de tipo gramatical y de redacci6n que considere que en su 

momenta seran necesarias para mejor comprensi6n del tema que se desarrolla. 

EI estudiante realiz6 un analisis documental y juridico en materia administrativa, penal y 

civil. En el lapso de la asesorla, asi como en el desarrollo del trabajo de tesis, el 

estudiante manifest6 sus capacidades en investigaci6n, utilizando tecnicas y rnetodos 

deductivo e inductivo, analitico, sintetico y la utilizaci6n de las tecnicas de investigaci6n 

bibliogratica y documental que comprueba que se realiz6 la recolecci6n de bibliografia 

acorde al tema. 

La contribuci6n cientifica oscila en la recolecci6n de informaci6n de diferentes leyes 

comparadas, que sera legalmente hablando de gran apoyo a todas las personas que 

decidan proponer iniciativas de ley; abarc6 las instituciones juridicas relacionadas a los 

temas desarrollados, definiciones y doctrinas, ast como elmarco legal de la materia, el 



cual puede servir de base para otros trabajos de investigaci6n en la rama del derecho 

y asl cumplir con un aporte al derecho por su estudio analitico. 

EI estudiante acept6 las sugerencias realizadas durante la elaboraci6n de la tesis, y 

aport6 al trabajo sus propias opiniones y criterios, los cuales 10 enriquecen, sin embargo 

pueden ser no compartidos y sujetos a polernica, perc en cualquier caso, se encuentran 

fundamentados, puesto que son planteamientos serios y ordenados que demuestran un 

buen manejo de criterio juridico sobre la materia. Con respecto a las conclusiones y 

recomendaciones mi opini6n es que son acordes al tema investigado y la utilizaci6n de 

la tecnica de investigaci6n bibliograffa que cornprueba que se hizo la recolecci6n de 

bibliograffa actualizada. 

Par 10 expuesto OPINO que el trabajo del bachiller JULIO ROBERTO DiAZ SONTAY, 

se ajusta a los requerimientos cientfficos y tecnicos que se deben cumplir de 

conformidad con las normativa respectiva, la metodologia y tecnicas de investigaci6n 

utilizadas, la redacci6n, las conclusiones, recomendaciones y bibliograffa utilizada, son 

congruentes con los temas desarrollados dentro de la investigaci6n, par 10 que al 

haberse cumplido con los requisitos rnlnirnos establecidos en el Articulo 32 del 

Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales 

y Examen General Publico, resulta procedente emitir el DICTAMEN FAVORABLE, 

aprobando el trabajo asesorado. 

ibo, como atento y seguro servidar. 

tic. Lwis Eduardo Villegas Pous 
.J\.OGADO. y IIOTARIO ./ 

-_.-.........._...
 

Con muestra de mi consideraci6n estima, m sus 

n.qJ~~~I:~AS POZAS 
RIO 
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UNIDAD ASESOR1A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, ocho de marzo de dos mil once. 

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): LEONEL BATRES GALVEZ, 
para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: JULIO 
ROBERTO DIAZ SONTAY, Intitulado: "ANALISIS DEL DERECHO A LA 
INTIMIDAD EN EL ORDENAMIENTO ruRiDICO GUATEMALTECO 
REFERIDO A EMPRESAS MERCANTILES QUE COMERCIALIZAN DATOS 
PERSONALES". 

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

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCM/brsp. 
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Me honra informarle que en cumplimiento de la resolucion que fue emitida 

oportunamente en la cual se me nombra REVISOR del trabajo de tesis del Bachiller 

JULIO ROBERTO DiAZ SONTAY, intitulado: "ANALISIS DEL DERECHO A LA 

INTIMIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURiDICO GUATEMALTECO REFERIDO A 

EMPRESAS MERCANTILES QUE COMERCIALIZAN DATOS PERSONALES"; 

procedf a la revision del trabajo de tesis en referencia. 

Realice la revision de la investiqacion y en su oportunidad sugerf algunas correcciones 

de tipo gramatical y de redaccion; que considers que en su momento seran necesarias 

para mejor comprension del tema que se desarrolla. EI tema esta redactada de una 

forma sistematica, de facil comprension y didactica, abarcando las instituciones jurfdicas 

relacionadas al mismo, definiciones y doctrinas, asl como la requlacion legal de la 

materia, apoyando su exposicion con fundamento en normas constitucionales y leyes 

aplicables a nuestro derecho positivo, al igual la utilizacion de derecho comparado, 10 

que hace de este trabajo un documento de consulta y utilidad a quien esa clase de 

informacion necesite. 

En tal virtud el contenido de la tesis, abarca las etapas del conocimiento cientffico, ya 

que la recoleccion de informacion realizada fue de gran apoyo a su lnvestlqacion, dado 
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que el material es considerablemente actual y vanguardista, con 10 cual el su~ lF~f~ 

aport6 al trabajo sus propias opiniones y criterios, los cuales 10 enriquecen, por 10 que 

pueden ser sometidos a su discusi6n y aprobaci6n definitiva, pero en cualquier caso, se 

encuentran fundamentados, pues son planteamientos serios y ordenados que 

demuestran un buen manejo de criterio juridico sobre la materia. 

Las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y sencilla para 

esclarecer el fonda de la tesis en congruencia con el tema investigado, las mismas son 

objetivas, realistas y bien delimitadas. Resalto que atendi6 las sugerencias y 

observaciones sefialadas, defendiendo con fundamento aquellas que consider6 

necesario. En cuanto a la estructura formal de la tesis, la misma fue realizada en una 

secuencia ideal para un buen entendimiento de la misma, asi como la utilizaci6n de los 

metodos deductivo e inductivo, analitico y la utilizaci6n de las tecnicas de investigaci6n 

biblioqrafica y documental que comprueba que se hizo la recolecci6n de bibliografia 

actualizada. 

En consecuencia emito DICTAMEN FAVORABLE, en el sentido que el trabajo de tesis 

desarrollado par el bachiller JULIO ROBERTO DiAZ SONTAY, cumple con los 

requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico; par 10 que 

puede ser irnpreso y discutido como tesis de graduaci6 amen publico. 

icenciado 
LEONE BATR"E6 GALVEZ 

Ab ,gado y Notario 
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(de la) estudiante JULIO ROBERTO OIAZ SONTAY, Titulado ANALISIS DEL 

OERECHO A LA n\JTIMIOAO EN EL OROENAMIENTO JURIOICO 

GUATEMALTECO REFERIOO A EMPRESAS MERCANTILES QUE 

COMERCIALIZAN DATOS PERSONALES. Articulos 31, 33 y 34 del Normativo para la 

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

General Publico> 
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En este trabajo se analiz6 la importancia de las normas vigentes en el orden .nto- .. $~ 

,;~ ..~fIolli\
juridico guatemalteco, para establecer su utilizaci6n por la poblaci6n afectada"~~t...:'~ ... 
venta de sus datos personales, por las empresas que realizan esta actividad comercial, 

asl como los mecanismos y procedimientos para la protecci6n del derecho a la 

intimidad, el grado de efectividad de las normas y procedimientos. En todo el desarrollo 

de la investigaci6n, se analizan conceptos basicos como el cataloqo de derechos, que 

se relacionan con el derecho a la intimidad, y se indica los procedimientos de cada 

instituci6n responsable de trarnitar y resolver casos, en los que se denuncia venta de 

datos personales, por empresas mercantiles que comercializan, con estos datos, asl 

como el procedimiento de inscripci6n de estas empresas en el Registro Mercantil. 

En abril de 2003, una investigaci6n realizada por los medios de comunicaci6n escritos, 

alerta a la poblaci6n de la existencia de empresas mercantiles cuya principal actividad 

es la venta de datos personales, se indica que existen mas de 10 empresas que 

realizan operaciones profesionales, relacionadas con servicios de investigaci6n de 

personas individuales 0 juridicas y los problemas legales que esta actividad conlleva. 

Adernas, se pretende demostrar que en Guatemala no existen normas que protejan de 

manera inmediata a las personas vfctimas de comercializaci6n de datos personales, la 

acci6n de amparo es el unico procedimiento que pueden utilizar para que se les 

restituya su derecho, el cual resulta dilatorio y oneroso; la Ley de Acceso a la 

Informaci6n Publica, de reciente aprobaci6n, establece sanciones para las personas 

que comercialicen datos personales, a pesar de que como sujetos obligados a cumplir 

la ley no se contempla a empresas privadas que se dedican a esta actividad. 

Es importante conocer y demostrar los efectos que este fen6meno ocasiona en la 

sociedad, en especial, a las personas que presentan sus denuncias ante el Ministerio 

Publico y la Procuraduria de los Derechos Humanos, con respecto a la violaci6n al 

derecho a la Intimidad ya la comercializaci6n de datos personales, como una actividad 

mercantil, informaci6n que se vende a diferentes instituciones. 

(i) 
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EI objelivo general de esta invesligaci6n fue: Delerminar si en el ordenamient..f~.d~. }t.~·.~ 
guatemalteco existe una norma, que de manera pronta y efectiva garantlce los . c1ios ..~ II! 

• - "f'kij ~;j 
de las personas que han side victimas de comercializaci6n de datos person~ c,~. 
parte de empresas privadas; y los especificos fueron: Establecer la necesidad que el 

derecho a la intimidad sea reconocido y regulado en una ley especifica, dar a conocer 

que la intimidad como derecho, se manifiesta inicialmente como protecci6n de diversos 

aspectos parciales de la misma (domicilio, correspondencia, datos intimos), analizar su 

importancia, dado que cada vez se afectan a mas personas. 

Se comprob6 la hip6tesis, en el sentido de la comercializaci6n de datos personales por 

parte de una entidad privada, sin autorizaci6n expresa del titular, vulnera la dignidad de 

la persona, el honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, los cuales 

tienen caracter de derechos fundamentales de la persona humana y se denota la 

carencia de una instituci6n encargada de velar por los derechos de las personas que 

han sido perjudicadas en su derecho a la intimidad. Para el desarrollo del trabajo se 

utilizaron los siguientes rnetodos de investigaci6n: analitico, sintetico, inductivo, 

deductivo y las tecnicas de investigaci6n utilizadas fueron la documental y la cientifica 

juridica. 

Esta tesis esta contenida en cinco capitulos, de los cuales el primero tiene como 

prop6sito el estudio de los derechos humanos, la evoluci6n de los derechos humanos 

en Guatemala, caracteristicas de los derechos humanos, los derechos que se 

relacionan con el derecho a la intimidad; en el segundo, se estudia la intimidad, el 

origen de la intimidad, caracteristicas de la intimidad, la intimidad como derecho 

fundamental; en el tercero se trata 10 relacionado a la legislaci6n, que regula el derecho 

a la intimidad, la legislaci6n de aplicaci6n universal, legislaci6n de aplicaci6n interna y la 

ley de acceso a la informaci6n publica; el cuarto capitulo, versa en la legislaci6n 

comparada relacionada con el derecho a la intimidad, Constituci6n Politica de 

Argentina, Constituci6n Politica de los Estados Unidos de America; y el quinto capitulo, 

esta dirigido a describir las empresas mercantiles que comercializan datos personales 

a diferentes entidades privadas 0 estatales, instituciones del Estado, que autorizan su 

funcionamiento, instituciones que por mandato constitucional deben proteger el derecho 

a la intimidad. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. Derechos humanos 

1.1. Definicion de los derechos humanos 

Se plantearan tres posiciones 0 escuelas del derecho que introducen a la concepcion 

de dicho terrnino, La teorla ius naturalista racionalista, el autor Truyol Serra Antonio, 10 

define como "derechos inherentes al ser humane que el estado protege a traves de sus 

instituciones como derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser 

hombre, por su propia naturaleza y dignidad y que no nacen de una concesion de la 

sociedad polltica, han de ser por esta consagrados y garantizados.,,1 

EI tratadista Peces-Barba Gregorio, menciona que es "Ia facultad que la norma atribuye 

de proteccion a la persona en 10 referente a su vida, a su Iibertad, a la igualdad a su 

partlcipacion polftica y social 0 a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su 

desarrollo integral como persona en una comunidad de hombres Iibres, exigiendo el 

respeto de los dernas, del conglomerado social y especialmente del estado, con 

posibilidades de poner en marcha el aparato coactivo del estado en caso de 

infraccton." 

EI autor Luno Antonio, indica que "en relaclon a la fundarnentacion historica de los 

derechos humanos que son variables y relativos, se basa en las necesidades humanas 

y no en la naturaleza humana y en la posibilidad de satisfacerlos dentro de la sociedad, 

sequn su perspectiva los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades 

e instituciones que en cada momento historico concretan las exigencias de la dignidad, 

1 Truyol Serra, Antonio. Los derechos humanos. Pag. 6. 
2 Peces-Barba, Gregorio. Derechos fundamentales. Pag.27. 
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1.2. Evoluci6n de los derechos humanos en Guatemala 

AI respecto hace referencia Balsells Tojo Alfredo, que: "Guatemala sufri6 la influencia 

liberal de los derechos humanos durante la colonia, es asl como en las instrucciones 

que Peynado lIeva a las Cortes de Cadiz, se incluye una copia de la declaraci6n del 

hombre y ciudadano de Francia, esta se considera la primera propuesta en America 

Latina, en ella se refleja el deseo de poner un freno al abuso rnonarquico, planteando 

en el ambito politico reg/as minimas favorables al ser humane." 

Continua Balsells Tojo mencionando sobre este aspecto, "los esfuerzos por 

democratizar el gobierno de la peninsula y sus colonias fracasa con la reinstauraci6n de 

Fernando VII en la corona espanola, en mayo de 1814 el General Eugia, por orden del 

rey disuelve las cortes y ordena el arresto de los diputados entre ellos l.arrazabal estes 

acontecimientos de Cadiz y las luchas independentistas en Estados Unidos de America 

y Mexico, crearon un movimiento emancipador en Guatemala, las clases dominantes 

tenian el temor que al constituirse en republica despues de la independencia de 1821, 

perdieran los beneficios que la colonia, la encomienda y el repartimiento les producian 

la riqueza fundada en la explotaci6n de los pobres. EI Congreso de Centroarnerica se 

instala y emite Decreto del 1 de julio de 1823, el cual ratifica la independencia de 

Centroamerica de cualquier Estado." 

3 Perez Luria, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constituci6n. Pag. 48. 
4 Sa/sells Tojo, Alfredo. Los derechos humanos en nuestro constitucionalismo. Pag. 166. 
5 Ibid. 
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22 de febrero se aprueba la Constituci6n Federal bajo la influencia del racionalisf1l~·~· -: .... 

frances, que fundamenta los derechos humanos en los derechos naturales e inherentes 

a todos los seres humanos, perpetuos, inmutables que se protegen por si mismos sin 

necesidad de regulaci6n congregados en asamblea nacional constituyente, los 

representantes del pueblo de Centroarnerica, cumpliendo con sus deseos y en usa de 

sus soberanos derechos decretan la constituci6n para promover su felicidad, sostenerla 

en el mayor goce posible de sus facultades, afianzar los derechos del hombre y del 

ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, 

establecer el orden publico y formar una perfecta federacion." 

EI autor Perez Lurie Antonio, manifiesta que: "EI 11 de octubre de 1825 se sanciona la 

primera Constituci6n, en su Articulo 20 establece los derechos del hombre en sociedad 

son la Iibertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, esto les permiti6 garantizar los 

derechos humanos, y en esta carta magna se establecen una serie de garantfas para 

hacer efectivos estos derechos, entre los que se menciona ninqun hombre puede ser 

vendido, no existen distinciones sociales, todos los ciudadanos son admisibles a los 

empleos todos los habitantes estan obligados a obedecer y respetar la ley, a nadie 

puede impedfrsele la Iibertad de decir, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos sin 

que pueda sujetarse en ningLII1 caso, ni por pretexto alguno examen ni censura, 

ninguno esta obligado a hacer 10 que la ley no ordena ni puede impedfrsele 10 que no 

prohfbe, todos los habitantes deben ser protegidos en el goce de su vida, su reputaci6n, 

libertad, seguridad y propiedad." 

6 Murguerza, Javier y otros autores. EI fundamento de los derechos humanos. Pag.71. 
7 Perez Lurie, Antonio Enrique. Ob. Cit. Pag. 111. 
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vulnerando sin el control efectivo de las instituciones responsables. 

Truyol Serra Antonio, indica: "En la Constituci6n de 1921 en su titulo IV Articulo 32 se 

garantiza a los habitantes de la Republica de Centroarnerlca la vida, la honra, la 

seguridad individual, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho de 

defensa. En febrero de 1946 la Asamblea Nacional Constituyente decreta una nueva 

Constituci6n la que en su titulo IV regula especificamente en el Articulo 40 que todos 

los seres humanos son Iibres e iguales en dignidad y derechos, y suprime el principia de 

que el lnteres social prevalece sobre el individual." 

Como se puede establecer aunque el derecho a la intimidad no se encuentre de 

manera tacita, a traves de la historia se ha protegido este derecho, para que los 

ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de manera integral de todos sus derechos y 

alcanzar el bien supremo que conlleve al disfrute de una vida digna. 

1.3. Caracteristicas de los derechos humanos 

Para facilitar la comprensi6n del significado de los derechos humanos, el tratadista 

Balsells Tojo Alfredo, hace referencia que "algunas caracterlsticas que los describen, 

como universales, incondicionales, inherentes 0 innatos, progresivos, transnacionales, 

exigibles, inalienables, interdependientes, y que evolucionan en el tiempo, la situaci6n 

cultural, y son especialmente luchas que los diferentes movimientos sociales a traves 

de la histaria han alcanzado, pOI' 10 que estos derechos deben ser garantizados par los 

estados pOI' medio de normas efectivas el derecho al honor, a la intimidad, a la 

8 Truyol Serra, Antonio Enrique. Ob. Cit. Pag. 39. 
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a) Son derechos universales 

Pertenecen a todas las personas por igual en todo tiempo y lugar se aplican a todos los 

seres humanos, sin ninqun tipo de discriminaci6n, por sexo, edad, religi6n, posici6n 

social 0 econ6mica, nacionalidad, ideas polfticas. 

b) Son derechos incondicionales 

Estan sujetos solo a los lineamientos y procedimientos que determinan los llmites de los 

propios derechos, es decir, hasta donde inician los derechos de los demas, 

c) Son derechos originarios e innatos 

La persona ya nace con ellos, son poseedores de estos derechos, se generan a ralz de 

la misma naturaleza humana. 

d) Son derechos progresivos 

Evolucionan, van cambiando, adquieren nuevos contenidos, conforme las sociedades 

se transforman, de acuerdo a las necesidades, a la realidad social, esta caracterfstica 

demuestra como las sociedades a traves de sus luchas han logrado la inclusi6n de 

otros derechos en el cataloqo de derechos humanos. 

9 Balsells To]o, Alfredo. Los derechos humanos en nuestro constitucionalismo. Pag. 145. 
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de estos derechos. ~~ ......+ 

f) Son derechos exigibles 

Los seres humanos tienen la Iibertad para exigir su cumplimiento, deben ser respetados 

por los estados a traves de sus instituciones, si son vulnerados deben ser restituidos. 

g) Son derechos absolutos 

Esto es, que poseen una posibilidad alegatoria erga omnes, es decir ante cualquiera. 

Sin embargo, esta caracterfstica no quiere decir que sean i1imitados sino que lirnitaran 

las libertades de expresi6n, cuando este ultimo derecho atente contra los Derechos 

Humanos 

h) Son derechos extrapatrimoniales 

Es decir, que sobre ellos es imposible hacer negocio jurldico alguno. Quedan aqui 

englobados la irrenunciabilidad y la indisponibilidad de los rnismos. 

i) Son derechos irrenunciables 

Las personas no pueden renunciar a sus derechos humanos. 

j) Son derechos inembargables e inexpropiables 

Por tanto, son inherentes e individuales, no se pueden transferir entre personas. 
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k) Son imprescriptibles
 

Por su propia naturaleza de derechos de la personalidad.
 

I) Son interdependientes 

Se relacionan unos con otros, no puede garantizarse un derecho sin proteger de 

manera integral la totalidad de los derechos, en el presente tema de investigaci6n, al 

hacer el analisis de las denuncias presentadas por las personas afectadas, por el abuso 

de comercializaci6n de sus datos personales, se evidencia que se les violenta un 

derecho y se entrelazan otros derechos, que no pueden subsistir sin la relaci6n con los 

demas."" 

Sin embargo, cabe remarcar que el derecho a la intimidad no dejaria de serlo si 

trasciende de la esfera privada, pues existe el secreta por voluntad expresa del 

individuo. 

1.4. Derechos que se relacionan con el derecho a la intimidad 

En relaci6n al presente tema, Perez l.uno Antonio E., hace todo un estudio en el que 

indica que lila Constituci6n Espanola de 1978 ha elevado a range fundamental el 

reconocimiento y la tutela del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. Con ello nuestro ordenamiento juridico, en la cusplde de su jerarquia 

normativa, se hace eco de una inquietud presente en los sistemas mas evolucionados 

del derecho comparado. Es notorio que las legislaciones mas sensibles a la defensa de 

las Iibertades han intentado ofrecer una respuesta juridica eficaz, a una de las 

10 Ibid. Pag. 157. 
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exigencias mas acuciantes que hoy gravita sobre la sociedad 

avanzada: el respeto a la intimidad. 

No en vane encuestas Ilevadas a cabo en algunos palses con alto grade de desarrollo 

revelan que la opini6n publica situa el respeto a la vida privada en un lugar prioritario 

dentro de sus aspiraciones ala protecci6n de los derechos humanos."" 

1.4.1. Derecho humane a la intimidad 

EI derecho a la intimidad 0 a la vida privada, se trata de un derecho personalisimo de 

amplio contenido y de manifestaciones sumamente variadas, algunos autores, conciben 

este derecho como la facultad que tiene todo ser humane a tener una esfera reservada 

en la cual desenvolver su vida, sin que la indiscreci6n ajena tenga acceso a ella. 

Se concibe adernas como el fuero Intirno, del que muchas acciones de las que los 

terceros se informan, en el presente caso las empresas mercantiles, que comercializan 

datos personales, que pertenecen a la intimidad, a la vida familiar, afectiva 0 intima, 

situaci6n econ6mica, la vida profesional, creencias y convicciones religiosas 0 politicas. 

EI derecho a la intimidad se refiere Cabezuelo Arenas Ana Laura, "se Ie llama al ambito 

personalisimo de cada individuo 0 familia, es decir, a aquellos fen6menos, 

comportamientos, datos y situaciones que normalmente estan sustraldos a la injerencia 

o al conocimiento de extrarios. Lo Intirno, 10 realmente privado y personalisimo de las 

personas es un derecho fundamental del ser humano, y debe mantener esa condici6n, 

es decir, pertenecer a una esfera 0 a un ambito reservado, no conocido, no sabido, no 

promulgado, a menos que los hechos 0 circunstancias relevantes concernientes a dicha 

11 Perez Luna, Antonio Enrique. Ob. Cit. Pag.317. 
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1.4.2. Derecho humane a la dignidad 

Este derecho se encuentra relacionado con el respeto a la persona hurnana, la honra la 

reputacion, adernas la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, 

que se manifiesta singularmente, por la autodeterminacion consciente y responsable de 

la propia vida y que lIeva consigo la pretension al respeto por parte de los dernas y de la 

otredad (el respeto que yo debo a las otras u otros). 

1.4.3. Derecho a la privacidad 

EI terrnino privacidad sequn Cabanellas Guillermo, "constituye un bien juridico con 

proyeccion social, que enuncia el ejercicio de la libertad humana y, asimismo, impone 

un limite en la interrelacion social. Tal acepcion no encuentra una correlacion exacta en 

nuestro derecho por cuanto se ha optado por el empleo qenerico de este neoloqisrno.v'" 

Hablar de privacidad no permite discriminar entre la intimidad propiamente dicha y la 

vida privada, elementos conceptualmente distintos para el derecho norteamericano que 

tornaramos como ejemplo. 

Hablar de privacidad implica la nada agradable tarea de comenzar a definir un concepto 

que "a priori" no ha sido acuriado por vocablo alguno. EI Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Espanola no hace referencia alguna al termino privacidad no 

obstante, su sola rnencion ha de remitirnos necesariamente a la idea de intimidad, 0 

bien, de vida privada. 

12 Cabezuelo Arenas, Ana Laura. Derecho a la intimidad. pag. 78. 
13 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho elemental. pag.547. 
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acceder y disponer de informaci6n de cualquier naturaleza, conlleva el potencial p~n~·~f.""'·· ~+ . 

de exacerbar la incidencia de tales medios sobre el derecho a la intimidad de las 

personas. 

Es aqul donde se encuentra el punta de conflicto que sirve de base para la presente 

investigaci6n, pues se advertira que todos los ordenamientos legales que se describiran 

han mantenido el range constitucional, de derecho fundamental si se quiere, respecto 

de la preeminencia del derecho a la intimidad sobre la Iibertad de informar 0 informarse. 

Se pretende arribar a conclusiones que permitan deducir del contexte internacional y el 

estudio comparativo de sus legislaciones de fondo, reglas comunes para el tratamiento 

de distintas cuestiones que hacen al pleno ejercicio de esta libertad individual en 

confrontaci6n con el derecho a disponer de la informaci6n, aun cuando ella involucre los 

denominados datos sensibles. No es posible apartarse en consecuencia del entorno 

factico en el que han de ser analizados estos fen6menos, es decir, el universe de 

posibilidades que nacen del tratamiento automatizado de informaci6n. 

EI derecho a la privacidad versus derecho a la informaci6n, a partir de ello se abre una 

enorme gama de conductas humanas que confrontan en el terreno de los derechos 

subjetivos y que su tratarniento en la era de la informaci6n merece especial atenci6n, 

especialmente en un planeta digitalizado, donde el mercado tiene preeminencia. 

Numerosas publicaciones consultadas al respecto, demuestran el marcado lnteres en 

exaltar la importancia de proteger a los individuos de las injerencias de los estados, 

sobre el uso de internet, al igual que sucediera al reconocerse, primigeniamente, la 
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pocas personas, poner al alcance de la mana de millones de usuarios, asombrosas 

cantidades de informacion, en grade tal que esta ha adquirido status de bien jurfdico 

susceptible de tutela legal. Pero, por otra parte, perrnitlo que la masiva disposicion de 

este valioso bien pudiera ser facltmente recopilada, vendida 0 utilizada como medio de 

control de los propios usuarios. 

Es alll donde se advierte el problema que nos convoca, por una parte el innegable 

derecho de preservar la privacidad de quienes utilizan estos medios de cornunicacion, 

el no menos importante derecho de aquellos que requieren obtener y utilizar 

informacion fiel sin que ello implique la atectacion de las esferas intimas y, finalmente, el 

controvertido principio que parece convertirse en rector de los vlnculos entre los 

individuos y la red global: el anonimato. 

1.4.4. Derecho al buen nombre 

En cuanto a este derecho no existe una definicion precisa, pero se infiere que es uno de 

los valores que los seres humanos protegen aunque no este expllcitamente regulado 

como derecho humanos, si 10 encontramos en las codiqos civiles de las diferentes 

regulaciones del mundo, y en tratados y convenciones como la convencion sobre los 

derechos del nino. 

Para los seres humanos el nombre es su historia personal, y los hace ser unicos e 

irrepetibles, la connotaclon que este valor posee, es de maximo arraigo debido a que es 

parte de nuestra naturaleza, proteger nuestro nombre de cualquier sltuacion que atente 

contra el honor, la dignidad de nuestra familia, y que pueda alterar nuestra reputacion, 
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humanos preservan este bien juridico, de cualquier intromisi6n que puede afectarlo 0 . 

restar credibilidad. 
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CAPiTULO \I 

2. la intimidad 

Aun cuando esta claro, que los seres humanos somos criaturas 

requerimos de la convivencia e interacci6n con otros para satisfacer nuestras 

necesidades, esto no significa que nos entreguemos totalmente a la vida social, 

exponiendonos ilimitadamente a los dernas. 

EI jurista guatemalteco Pineda Sandoval Melvin, hace referencia que "se ha sostenido 

que toda persona tiene un anillo exterior, 0 ambito social, en el cual la regia es que 

todos los dernas pueden ingresar en forma mas 0 rnenos irrestricta. En este anillo 

exterior nos movemos diariamente en nuestras relaciones con los demas, en el trabajo, 

en la calle, en los establecimientos comerciales."!" 

Este ambito social permite que no solamente las personas que conocemos poco sino 

incluso los mas perfectos desconocidos puedan dirigirse a nosotros en el transcurso de 

nuestras labores y actividades publicas, un ejemplo de ello es la persona que se acerca 

a otra para preguntarle la hora, el c1iente y cajero en un banco 0 supermercado. 

Pero, correlativamente, cada persona tarnbien necesita reservarse un espacio 0 anillo 

interior, que se conoce como ambito de intimidad, en el que la regia se invierte: de el 

estan excluidos todos a quienes no hayamos otorgado la posibilidad de ingreso. EI 

grupo de personas que se mueve en ese espacio interne suele estar restringido a los 

familiares y a las amistades Intimas. 

14 Pineda Sandoval, Melvin. Fundamentos de derecho. pag. 198. 
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EI jurista Cabanellas Guillermo, en su sentido mas general comenta que "el derecf6~a1a' ~+'""i( 
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intimidad puede ser definido como aquel derecho humane por virtud del cual la per~' ~ 't-

individual, tiene el poder de excluir a las dernas personas del conocimiento de su vida 

personal, sentimientos, emociones, datos bioqraficos, personales e imagen, 

determinando en que medida esas dimensiones de la vida personal pueden ser 

legitimamente comunicados a otros.:" 

2.2. EI fenomeno, la idea, el derecho 

La autora Cabezuelo Arenas Ana Laura, "Ia intimidad puede ser conternplada desde 

una triple perspectiva: como fen6meno (factor socio-econ6mico), como idea (factor 

cultural) y como derecho (factor politico- juridico). Las tres perspectivas son necesarias 

para un estudio de este tipo, pero no son sincr6nicas, puede darse la intimidad como 

fen6meno y no hallarse ni en la idea ni en el derecho a la intimidad. Puede encontrarse 

la intimidad como fen6meno y como idea y aun no estar formulada como derecho, Y 

finalmente puede producirse una situaci6n en la que la intimidad aparezca como 

fen6meno, idea y derecho, y en todos los casos la intensidad de las tres perspectivas 

puede variar.?" 

~	 La intimidad como fenomeno: Esto ha sido estudiado brillantemente por Ortega
 

y Gasset, dicho autor, establece "una topologia de la intimidad, distinguiendo en
 

la misma las esferas de la vitalidad, el alma y el esplritu seriala que la intimidad
 

es un fen6meno, un hecho, no una hip6tesis metaflsica.v'"
 

15 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enclclopedlco de derecho usual. Pag.219.
 
16 Cabezuelo Arenas, Ana Laura. Ob. Cit. Pag. 107.
 
17 Ortega y Gasset, Jose. Vitalidad, alma, espiritu en el espectador. Pag. 84.
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Esta tesis de Ortega aparecio avalada por numerosas autor!'d'-!~R~. ~Jt 
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antropoloqlcas, entre elias Westin, Alan F., quien fundado en un solido a ·'·L.~.;'f" 

antropoloqico afirma que: "Ciertos aspectos de la intimidad se encuentran 

practicamente en todas las sociedades humanas del pasado 0 del presente, 

admite que se pueden encontrar rnultiples ejemplos de sociedades primitivas y 

modernas que no aceptan normas sobre la intimidad del tipo existente en 

Estados Unidos de America. 

Esto no prueba que no haya necesidad universal de intimidad, ni procesos 

universales de ajuste entre la intimidad, el desvelamiento y la vigilancia en todas 

las sociedades. Esos ejemplos solo sugieren que cada sociedad debe ser 

estudiada en sus propios terminos, debiendo enfocarse las costumbres sociales 

para ver si hay normas sobre la intimidad que sean designadas con otras 

palabras, debiendo reconocerse la dificultad de las comparaciones inter

culturales. EI anallsis debe reconocer el hecho de que hay medios psicoloqicos 

para alcanzar la intimidad para el individuo 0 la familia, asi como arreglos fisicos, 

medios que son cruciales en aquellas sociedades donde la vida comunal hace 

imposible la soledad 0 la intirnidad dentro de las areas en la que se desarrolla la 

vida del grupo.,,18 

Westin lIega incluso a aducir "experiencias zool6gicas, relacionadas 

principalmente con el instinto de territorialidad, de las que podria extraerse la 

existencia del fen6meno de la intimidad incluso en el reino animal.';" En 

consecuencia, puede decirse que la intimidad como fenorneno y manifestada por 

medios pslcoloqlcos 0 fisicos es observable en cualquier sociedad. 

18 Westin, Alan F. Privacidad y Jibertad. Paq. 12. 
19 Ibid. Pag. 8. 
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~ La intimidad como idea: Los hombres pueden estar realizando acto,,:~~~~ ~~~ 

:;' ~I ~ ;t~RI~ ~Ii 
traducen un ejercicio de la intimidad, perc eso no significa que hayan t$!t2arJo:--- 'Ji, 
conciencia de la misma. De alguna manera, y en la medida en que esta pr~~~~e,f~; 
en todas las sociedades humanas, la intimidad es un instinto. La forma de 

conciencia sobre la intimidad, no se encuentra en todas las sociedades, y aun en 

las sociedades en que se encuentra, el grade de teorizaci6n puede variar. 

Puede decirse que es en la civilizaci6n occidental donde la idea de intimidad 

alcanza su maximo desarrollo especulativo. Sea como fuere, alii donde no solo 

se encuentra el fen6meno de la intimidad, sino tarnbien su idea, la intimidad 

alcanza desarrollos desconocidos en las culturas que no la han acogido. 

~	 La intimidad como derecho: Es dificil hablar de la intimidad como derecho alii
 

donde previamente no ha sido teorizada. Sin este previa sustrato conceptual, el
 

reconocimiento juridico de la misma es mas improbable, aunque no
 

necesariamente imposible, pues pueden encontrarse normas protectoras de
 

esferas de intimidad alii donde no se ha especulado sobre la misma, ejemplo de
 

10 cual serian ciertas normas protectoras, entre elias de la inviolabilidad del
 

domicilio. Alii se pretende fundamentalmente hablar de la intimidad como
 

derecho, perc ella requerira en algunos momentos atender al fen6meno 0 a la
 

idea de intimidad para comprender mejor su aspecto jurldico
 

2.3. Lo privado 0 10 intimo 

En la legislaci6n en general (derecho comparado), intima y privado aparecen como 

sin6nimos, si bien como se vera no son terminos equivalentes. Lo privado es, aquello 

restringido, dominio de unos pocos, referido a 10 domestico y familiar, de aquellos 
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asuntos del sujeto, que no necesariamente deben ser divulgados. Es el ~~?~\"t~~ 
"t'; -  \4\i

fundamental de la personalidad consistente en la facultad que tienen los individUOs," ~·af~~~\~. ~E;' 
, ':.. ;.',.:tI 

-. " ~ -;' ",. ~ .r .ir" 

no ser interferidos 0 molestados, por persona 0 entidad alguna, en el nucleo esencial.de . c .~" 

las actividades que legitimamente deciden mantener fuera del conocimiento publico. 

Villanueva, Ernesto menciona que: "EI derecho a la privacidad se caracteriza de la 

siguiente manera: 

~	 Es un derecho esencial del individuo. Se trata de un derecho inherente de la 

persona con independencia del sistema juridico particular 0 contenido normativo 

bajo el cual esta tutelado por el derecho positivo. 

~	 Es un derecho extrapatrimonial. Se trata de un derecho que no se puede 

comerciar 0 intercambiar, como los derechos de credito, habida cuenta que 

forma parte de la personalidad del individuo, raz6n por la cual es intransmisible e 

irrenunciable, y; 

~	 Es un derecho imprescriptible e inembargable. EI derecho a la privacidad ha
 

dejado de ser s610 un asunto doctrinal para convertirse en contenido de derecho
 

positivo, en virtud del desarrollo cientifico y tecnol6gico que ha experimentado el
 

mundo moderno con el usa masivo de la informatica, que permite el acceso casi
 

ilimitado a informaci6n personal por parte de instituciones publicas y privadas."
 

Tan relevante es la preservaci6n de este derecho que se ha consignado en el Articulo 

12 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948. Nadie sera objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 0 su correspondencia, 

20 Villanueva, Ernesto. Derecho de la informacion. Pag. 233. 
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ni de ataques a su honra 0 su reputacion. Toda persona tiene derecho a la prote~~ 
-»,	 - --(1'\ ..' 

."')~ el' pJ~RIA g8r 
de la ley contra tales injerencias 0 ataques. ~~f,:,:~: i:~~~;I'~; 

-, ~."", .. ~ . 't.c"'~(~ ~:." 

Perez t.uno Antonio Enrique, establece que: "Lo intimo, tiene su origen en el fuero 

interno del individuo, no en la dimensi6n 0 el alcance de sus relaciones sociales. EI 

terrnino viene de intimus, superlativo latino que significa 10 mas interior (derivado de 

intus, interior). La intimidad corresponde al ambito psicol6gico e inconmensurable del 

individuo, comprende su personalidad, sus valores morales y religiosos, sus tendencias 

sexuales y amorosas, sus orientaciones ideoloqicas.?" 

Lo intima esta aun mas afuera del alcance del interes publico que 10 privado. Gonzalez 

Gaitano, Norberto, seriala: "Cuatro razones que justifican la distinci6n entre privacidad e 

intimidad: 

1)	 S610 las personas flsicas gozan de intimidad; las personas jurldicas y las
 

instituciones, no.
 

2)	 La intimidad requiere el consentimiento para participar de ella sin que se
 

destruya. Requiere siempre del consentimiento libre del sujeto para hacer
 

participe a otros. Conocer y difundir la intimidad de una persona contra su
 

voluntad comporta autornaticarnente su destrucci6n.
 

3) La intimidad irnplica el respeto a la libertad de las personas, pues su existencia,
 

conocimiento y difusi6n ocurre s610 por donaci6n, la cual es siempre Iibre y
 

voluntaria, como en el caso de la amistad y el amor.
 

21 Perez l.uno, Antonio Enrique. La intimidad en la sociedad informatizada en derechos humanos, 
estado de derecho y constituci6n. pag. 51. 
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4) La intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable, 10 que se rMa . _\f~~,. 

I ;i J, -- (i)Ot'".I; C' i :I'~Rl~ C:~1r 

en ciertos derechos como la libertad de pensamiento 0 doctrinas co~",ci '180':-' .Ii; 
1·~,J.t: . .,{!.J .J 

-, ··'i '~;.7 
objeci6n de conciencia que no pueden ser objeto de mandatos jUdiciales."22"~~~" e..... 

Otros autores como por ejemplo: Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D., diferencia el 

concepto de intirnidad del de privacidad, definiendo a la intimidad como: "La esfera 

personal que esta exenta del conocimiento generalizado de tercero, y la privacidad es: 

la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas (que no danen a otros) que se 

cumplan a la vista de los demas y que sean conocidas por estoS.,,23 Perez l.uno, 

Antonio Enrique manifiesta por su parte que: "Privacidad e intimidad integran una zona 

de reserva personal, propia de la autonomia del ser humano, irreducible para la 

intromisi6n de los restantes habitantes y el poder publico. ,,24 

Por su parte Puig Pena Federico, define a la intimidad como: ilia antitesis de 10 publico, 

y par 10 tanto, todas aquellas circunstancias relativas al hogar, la familia, la religi6n, la 

salud, la sexualidad, los asuntos legales y econ6micos personales del individuo.,,25 

2.4. EI origen de la intimidad 

En tome al problema del origen de la intimidad se han formulado dos teorias 

contrapuestas. La primera podria lIamarse racionalista pues situa el alba de este 

derecho en el periodo del racionalismo y de la ilustraci6n en conexi6n con el ascenso de 

la burguesia. La segunda podria calificarse de hist6rica en la medida en que, aparte de 

ser sostenida por meritorios historiadores, se remonta mas atras en la historia para 

buscar el origen de este concepto. 

22 Gonzalez Gaitano, Norberta. EI deber de respeto de la intimidad en la informacion. Pag. 211.
 
23 Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D. Los derechos a la privacidad. pag. 103.
 
24 Perez Luna, Antonio Enrique. Ob. Cit. pag. 315.
 
25 Puig Peria, Federico. Tratado de derecho civil espafiol. pag. 418.
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, '- e., • , .... tA~o.~2.4.1. Teoria racionalista ' ~- ' ~ .' 't. o~' 
..c.'~' (I'~'
'1 #I __ ' -- " ; 

,..,.14 1:' .:I ~~R\~ c:. ~ 
.1(1, • {", ~I::~ 

Esta teoria tiene en el autor Perez Lurie a su mas capacitado representante, esW~l.Jt'O"r· :itl, 
~.~~,~ . «s , 4-'
,..1'; ~.,.,. 

afirma que: lies tras la Revoluci6n Francesa cuando se inicia el proceso de positi~·~~~..·t;", 

de los derechos naturales, bajo la f6rmula moderna de los derechos subjetivos 

pretendiendose asi, elaborar un instrumento tecnico para la protecci6n de los intereses 

patrimoniales de los particulares, y, en especial, de la propiedad. Por ello, en su opini6n 

si se atiende a su origen hist6rico resulta indiscutible que la aparici6n del concepto de 

intimidad se halla estrechamente Iigada al nacimiento de la burguesia."26 

Continua Manifestando el jurista Perez l.uno "no comparte la tesis de Truyol y de 

Villanueva que vinculan la aparici6n de la noci6n de intimidad al fen6meno del 

cristianismo, y, en particular, a San Agustin. EI profesor de Sevilla estima esa 

afirmaci6n correcta si se entiende la intimidad como auto consecuencia de la 

subjetividad, pero no si se la considera en su proyecci6n juridica, como un conjunto de 

poderes 0 facultades atribuidas a su titular.?" 

De este texto parece que podria desprenderse la distinci6n entre la intimidad como idea 

y como derecho, cada una con un desarrollo propio. Desgraciadamente, el ilustre 

profesor sevillano parece contradecir esta tesis con su afirmaci6n anterior de que la 

aparici6n del concepto de intimidad se halla estrechamente ligada al nacimiento de la 

burguesia. Por 10 que, en su opini6n, tanto la idea como el derecho a la intimidad 

surgen con la burguesia capitalista. 

26 Perez Luria, Antonio Enrique. Ob. Cit. Paq. 319. 
27 Ibid. 
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,::#4":.." 
Para Perez t.uno "Ia intimidad aparece cuando se disgrega la sociedadftudal;- ~~i 

, 1'1'!t ~I i ~~~\~ ;.t
'll'· - ., ,.,

configurando la intimidad, como la aspiraci6n de la burguesfa de acceder a 10 q~~,~!eS -il:~( 
',":'" ~)<t"

. " ,.,!~",. 

habla side privilegio de unos pocos; de ahl que los caracteres, que desde sus inicios 

van conformando la idea moderna de intimidad se hallen estrechamente vinculados a 

las necesidades ya la propia ideologla de la clase social que la reclama.r" 

De este modo la propiedad es la condici6n para acceder a la intimidad y la idea 

burguesa de intimidad esta pensada para su disfrute por grupos selectos sin que, en 

consecuencia, exista una inquietud para hacerla lIegar a los estratos mas humildes de 

la poblaci6n. Por ello, el nacimiento de la intimidad, que cronol6gicamente coincide con 

la afirmaci6n revolucionaria de los derechos del hombre, no supuso en la sociedad 

burguesa la realizaci6n de una exigencia natural de todos los hombres, sino la 

consagraci6n del privilegio de una c1ase. 

Esta posici6n es seguida tambien por Serrano Alberca, Berlin y Bejar para quienes el 

nacimiento de la idea de privacidad se remonta al Renacimiento, tomando su sentido 

actual durante la Reforma a traves de la noci6n de fuero interne. 

2.4.2. Teoria hlstorlca 

Esta teorla se apoya en los datos hist6ricos para formular otras tesis, hay dos Iineas 

basicas arqurnentativas. La primera linea versa en torno a la propiedad, en concreto, 

por 10 que hace a la conexi6n intimidad-propiedad burguesa se han formulado varias 

precisiones a la teorla racionalista. Westin, indica que "con base en datos zool6gicos 

lIega a hablar incluso de intimidad en el reino animal conectandola con el instinto de 

territorialidad de indudable parentesco con la noci6n de propiedad. En la medida en 

28 Ibid. Pag. 336. 
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que el instinto de territorialidad aparece tarnbien en el ser humano, traducie"..sf! H~ .... ~.~~ 
~ .... - ~t:f 

generalmente en propiedad, puede afirmarse que la propiedad no nace co~1t~~!..... «~ 
.......... --=-.
 

burguesia, sino mas bien con el hombre.,,29 

Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D. en su trabajo fundamental apuntan, ilia 

conexi6n intimidad- propiedad establecida en cierta jurisprudencia dentro del Common 

Law anterior a su trabajo (1890). Ahora bien, critican la insuficiencia de esta conexi6n 

entendiendo propiedad en sentido estricto. En su opini6n, la propiedad a que se alude 

en derechos como la intimidad, 0 la prohibici6n de encarcelamientos arbitrarios tiene 

escaso parecido con 10 que se comprende ordinariamente bajo el termino propiedad. 

Por \0 dernas, propiedad en sentido estricto es aquello que pertenece exclusivamente a 

uno, si bien etimol6gicamente deriva de proprius que es 10 propio de uno, significado 

mas arnplio que el tecrrico-lurldico de propiedad.t'" 

Desde este punto de vista amplio sl cabria hablar de una conexi6n propiedad- intimidad, 

pero no entendiendo propiedad como una noci6n burguesa, sino mas bien como una 

noci6n antropol6gica en la linea de Westin. De ahl que no pueda extranar la afirmaci6n 

de que s610 el derecho de propiedad en su mas arnplio sentido, incluyendo toda 

posesi6n, todos los derechos y privilegios y, por tanto, comprendiendo el derecho a la 

inviolabilidad de la persona, proporciona la amplia base sobre la que puede descansar 

la protecci6n que el individuo demanda. 

La segunda linea argumental de esta teorla trata del propio origen del fen6meno, la 

idea y el derecho a la intimidad. Con el manejo de datos hist6ricos, antropol6gicos y 

filosoficos, ubica el origen de la intimidad en distinto lugar de la corriente racionalista. 

29 Westin, Alan F. Ob. Cit. Pag.152.
 
30 Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D. Ob. Cit. Pag. 206.
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Se considera que el fen6meno de la intimidad aparece en todas las socitfades- ~~; 

'1~ ~I ~ ~~~~ ~~r 
humanas, pude incluso decirse que es un fen6meno que tiene una vertiente n~~ry';'i~, 

una vertiente hist6rica, pues el fen6meno siempre presente varia en su co;6~~'(:~~" 
conformaci6n en las diferentes sociedades. 

La idea de intimidad, por su parte, tiene un precise desarrollo hist6rico, y finalmente, 

algo parecido sucede con el derecho a la intimidad. La intimidad como derecho tarnbien 

ha experimentado una evoluci6n hist6rica, no teniendo siempre identica configuraci6n, 

la tecnica moderna del derecho subjetivo, 0 del derecho publico subjetivo no siempre ha 

sido conocida, pero ello no excluye que en otras epocas se haya dispensado a la 

intimidad una protecci6n juridica con los instrumentos entonces existentes. 

2.5. EI desarrollo hlstorlco de la intimidad 

Si bien es cierto, rasgos baslcos de la intimidad, se encuentran en todas las 

sociedades, el grade 0 la conformaci6n concreta de la misma son variables. Puede 

decirse que la protecci6n de la intimidad en los pueblos primitivos es menor 0 cuando 

menos distinta de la que es usual en nuestros dias. Krabbe Hugo, se refiere a que: 

"Ello permite entender en la sociedad primitiva, que el incentivo individual este muy 

circunscrito. Los hombres, en esta sociedad se hallan muy cerca del molde comun de 

la raza, andan por caminos predeterminados, el individuo no se dirige a si mismo en 

ninguna de las preocupaciones importantes de su vida.n31 

No tiene ni capacidad para la libertad ni la sanci6n de protecci6n de la misma, la vida 

entera de los pueblos primitivos se guia por las costumbres. Hay un modo correcto, 

31 Krabbe, Hugo. La idea moderna de intimidad. Paq. 131. 
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solo uno, de hacer cada cosa, el individuo se halla sumido en el grupo 

reverencia propia importante. 

Continua haciendo referencia Krabbe Hugo, "algo similar ocurri6 en los pueblos 

orientales, en los que faltaba una cierta libertad espiritual, una libertad de espiritu que 

es una condici6n indispensable para poder ejercer una crltica sobre las diversas 

manifestaciones de la vida social. Esta vida social en el antiguo Oriente sufria el peso 

de las costumbres y de los comportamientos fijados, a los que se consideraba 

impuestos por potencias superiores, de suerte que ni en el terreno social, politico y 

religioso surgieron cuestiones sobre la raz6n y el valor de las instituciones. Cuando el 

espiritu esta sujeto a fuerzas exteriores, impide el desarrollo del mundo de la vida 

intima, siendo la teocracia la que predomina, ya sea bajo la forma de la deificaci6n del 

rey, 0 de un control del rey por una casta sacerdotal que en realidad sea la que 

gobierne.,,32 

Cabezuelo Arenas Ana Laura, hace menci6n al respecto y cita: "Un ejemplo de esto 10 

ofrece Montesquieu al hablar de la antigua religi6n de Formosa, la cual no permitia a las 

mujeres traer hijos al mundo hasta los 35 anos, es decir, que si una mujer engendraba 

un hijo antes de esa edad una sacerdotisa la hacia abortar. La subordinaci6n de 10 

publico de cuestiones tan intimas pone de relieve el escaso aprecio a la intimidad en 

este pueblo. Por 10 dernas, esta vieja normativa no difiere mucho ni en los fines ni en 

los medios de las actuales leyes de la Republica Popular China que s610 permiten un 

hijo a los matrimonios, evitando el nacimiento del segundo por todos los rnedlos." 

32 Ibid.
 
33 Cabezuelo Arenas, Ana Laura. Ob. Cit. Pag. 243.
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a) Grecia antigua .I'J"fJ' , . - ~ ~ 
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Sequn Ortega y Gasset, Jose, "los estudiosos de la Grecia antigua ha~~~ 
relieve que si hay un trazo caracteristico de la idea de Estado de los griegos, ese trazo 

es el valor ilimitado que se atribuye a la comunidad, valor de tal magnitud que la 

existencia de una esfera reservada a la vida propiamente personal del ser humano, 

estaba en principio excluida. Apenas hay alqun terreno de la vida que no Ie esta 

vedado, el individuo apenas posee una vida espiritual propia y su intimidad se 

manifiesta en los resquicios que deja 10 publico.,,34 

La idea griega del Estado tiene en cornun con la concepci6n oriental, arriba examinada, 

la sumisi6n completa del individuo al Estado; en los paises de oriente, esta sumisi6n 

descansaba en una dominaci6n ejercida por una potencia exterior, mientras que en 

Grecia tal dominaci6n proviene de una participaci6n natural del hombre en la 

comunidad. EI Estado no es una potencia frente al pueblo, sino que el Estado es el 

pueblo mismo, considerado en su organizaci6n politica. 

La idea de la ciudadania en Grecia era alqo distinta a de la de Guatemala, comenta 

Cabezuelo Arenas, lien Grecia todas las actividades de un hombre estaban unidas de 

modo muy fuerte con su ciudadania, ya que su religi6n era la religi6n del Estado y su 

arte era, en gran parte, arte clvlco. Tan imposible era para ellos un espiritu ajeno al 

Estado como un Estado ajeno al espiritu, no podia haber una separaci6n tajante entre 

esos problemas.f" 

Lo que el Estado proporciona a sus ciudadanos no es tanto Iibertad y protecci6n cuanto 

una vida. Para el autor Sabine, George H., lila sociedad griega puede ser considerada 

34 Ortega y Gasset, Jose. Socializaci6n del hombre en el espectador. Pag. 222. 
35 Cabezuelo Arenas, Ana Laura. Ob. Cit. Paq. 251. 
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.' .~~.' --......,~ 
como una camaraderia total cuyo aspecto tiranlco se revela particularmente en Gt! .- ~~. 

, ~' ., :TARIA f~~ 

formas de acusaci6n a las que estaban expuestos el estadista, el innovador e inc!, r-' ~ii~ 
,~.~ >(' "4 

artista. Una de las mas peligrosas era la acusaci6n de impiedad de la que fue victi~· ~.!,,,.,, 

Euripides parque un personaje de su obra Hyppolyttus decia: mi lengua ha jurado; mi 

coraz6n permanece sin juramentar. La frase de Euripides contenia una afirmaci6n 

inicial de intimidad, proclamando al coraz6n como inmune a cualquier coacci6n exterior. 

Pero esto era algo impio entonces, como 10 indica Sabine, en Euripides se muestra el 

conflicto entre el mundo politico y el mundo privado 0 lntimo.,,36 

Indica Ortega y Gasset Jose, "como se ha demostrado, los heroes hornericos y los del 

propio Esquilo no poseen realmente un -yo- autenticarnente privado equivalente al 

nuestro, su yo no esta cerrado sobre sl mismo. Los heroes de Esquilo no se sienten 

responsables ante sl rnisrnos, sino ante otros: dioses, reyes, familia, ciudad. Es un 

Prometeo- donde surge la obstinaci6n del personaje, ernpenado en actuar par sl mismo. 

En la tragedia de S6focles la conciencia del heroe ya no es el lugar abierto donde la 

divinidad puede entrar y salir. 

La consideraci6n del hombre zoon politikon, signi'ficaba que la conciencia antropol6gica 

del hombre griego era una autoconciencia del hombre como ser primordialmente social, 

no como ser personal. EI yo no es un yo, para los griegos, no es un centro aut6nomo 

de intimidad y de vida, sino qua era una parte de la naturaleza c6smica 0 de la totalidad 

social. Esto se aprecia al considerar el significado que tenia entonces la palabra 

-prosopon- de donde deriva nuestra palabra -persona-. Si para nosotros persona es el 

sujeto humane como intimidad y como fin en sl, para ellos prosopon es la mascara, 10 

36 Sabine, George H. Historia de la teoria politica. Pag. 58. 
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que impersonaliza al comediante, este concepto designaba la esencia 

griego: su exterioridad, su ser soclal.?" 

Esta noci6n griega de la ciudadania, dice Krabbe, Hugo, "ha afectado de modo adverso 

a la asociaci6n primaria de la familia, asl puede verse que Arist6fanes en el 

"Symposium" dice que muchos no se inclinaban de forma natural a casarse y a 

engendrar nines si al fin y al cabo ellos hacian eso s610 por obediencia a la ley.,,38 

En otro pasaje el fil6sofo macedonio observa que como las revoluciones se originan 

tarnbien a traves de la vida privada, debe crearse una magistratura que vigile a los que 

no se hallan en armonia con el regimen, con la democracia si se trata de democracia, 

con la oligarquia si se trata de una oligarquia. 

• La crisis de la Polis 

Hace referencia al respecto Sabine, George H. e indica: "Tanto Plat6n como Arist6teles 

consideraron a la polis como autarquica, como autosuficiente para proporcionar la 

felicidad de sus subditos, sin embargo, las continuas luchas entre las polis acabaron por 

agotarlas y facilitaron el dominic de Macedonia. La polis dej6 de ser autarquica, las 

decisiones mas importantes ya no se tomaban en ellas.,,39 

La vida de cualquier ciudad en esta epoca ya no estaba en su mayor parte dirigida por 

ella misma, y el estadista mas capaz de cada polis no podria esperar tener mucho exlto 

dado que el no dominaba todos los resortes para poder realizar su politica. EI resultado 

de todo ello tenia que ser una actitud derrotista, una desilusi6n y una tendencia a 

37 Ortega y Gasset Jose. Vitalidad, alma y espiritu en el espectador. Paq. 156.
 
38 Krabbe, Hugo. Ob. Cit. Pag. 90.
 
39 Sabine, George H. Ob. Cit. Pag. 117.
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apartarse de la vida publica y crearse una vida privada en la que los intereses PUblf'~1 p_ !~~ 
~'\. - -- .. ;;tr; 

tuviesen un papel pequerio y aun negativo..'£.~:,~,(·l ~ I. ..... . .;-;.....~. ,". 

EI fracaso de la ciudad-estado obliqo por primera vez a los hombres a crearse ideales 

de caracter personal y de felicidad privada de un tipo tal que al griego educado en los 

ideales de la ciudad-estado dificilmente podria considerarla como otra cosa que un 

expediente y una renuncia. La autarquia que para Platen y Aristoteles era atributo del 

Estado, paso a serlo del ser humane considerado como individuo. 

Este fenorneno se observa al considerar el creciente numero de sociedades privadas 

encaminadas a conseguir finalidades religiosas, sociedades de las que no habia 

necesidad en la epoca clasica caracterizada por la existencia de una religion civil 0 de la 

polis. Afirma Sabine George H., "estas sociedades religiosas constituyen una tendencia 

caracteristica de la epoca helenistica, esta tendencia culmina con la aparicion del 

cristianismo. En este proceso religioso es posible ver una ayuda emocional para los 

hombres que, sin ella, se sentian obligados a enfrentarse al mundo solo, y pensaban 

que sus facultades naturales eran demasiado debiles para resistir la prueba. Como 

resultado de este proceso surqio una conciencia de si, un sentido de recogimiento y de 

intimidad personal, de un tipo que el griego de la epoca clasica no habia poseido 

nunca."" 

Este sentido de aislamiento e intimidad individual tuvo tambien su reverse: la conciencia 

del hombre como ser humane que poseia una naturaleza humana mas 0 menos 

identica en todas partes. La ruptura del estrecho lazo que habla mantenido unidos a los 

ciudadanos anteriormente, deja simples hombres aislados. Pero en la medida que un 

40 Ibid. 
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Pese a 10 grande que es el abismo entre esta concepcion de una sociedad de ambito 

universal de individuos autonornos y la nocion del estrecho parentesco total propio de la 

ciudad-estado, ambas ideas no son enteramente discrepantes. En efecto, serfa mas 

exacto decir que la concepcion propia de la epoca helenfstica trato de proyectar sobre 

un campo cosrnico unos ideales que, en su primera apariclon, habfan estado confinados 

dentro de los Iimites de la ciudad-estado. Sequn Aristoteles sostiene que "las dos 

condiciones esenciaJes de la ciudadanfa eran que debfa haber una relacion entre 

iguales y que estes tributasen voluntariamente lealtad a un gobierno de autoridad no 

despotica, siendo solo posible dicha igualdad en un cuerpo de ciudadanos pequerio, la 

nueva concepcion que postulaba la igualdad tenia que diluir el contenido de la 

personalidad individual en la igualdad de todos los hombres a los ojos de la ley."41 

b) Roma 

Comenta Sabine George H. "Ia ciudadanfa en Roma dispuso realmente de un sistema 

jurfdico mucho mas flexible y adaptable de 10 que nunca conocio Grecia, la ciudadanfa 

para los romanos no significaba necesariamente aquel parentesco social que constituyo 

un limite absoluto y fatal para la politica griega. Sin duda, la plena ciudadanfa supuso 

al principio tal tipo de union de parentesco total, (natural de las comunidades primitivas 

aunque peligrosa para la civilizacion) en 10 politico, religioso, 10 moral y 10 social.r" 

Continua afirmando Sabine George H., "Ia confusion de poderes, las servidumbres 

recfprocas del trono y del altar, la subordinacion de los derechos de la conciencia a las 

41 Arist6teles. La politica. Pag. 132. 
42 Sabine, George H. Ob. Cit. Pag. 201. 

29 



6rdenes de la autoridad, estan presentes en Roma tanto en las instituciones de cart46~" 
~~&. . -- (CI"o'"
~- " . 

mas aristocratico como en las de caracter mas democratlco. Asi en Roma, el p~~EW~;t'~. ~~r 
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acto del c6nsul era inmolar una victima en el foro a los ojos de la multitud or~1:~.~:~f 

mientras un flautista interpretaba una melodia sagrada. Por su parte, el tribuno de la 

plebe era un personaje sacrosanto, es decir, que como todo 10 sacrosanto era algo 

dedicado a los dioses y que por esta raz6n no podia ser tocado por el hornbre.?" 

Aunque la ciudadania formalmente retuvo sus elementos religiosos y de otro tipo, fue 

replegando su caracter acentuando solamente los derechos politicos y civiles. En 

cualquier caso esta depuraci6n de la ciudadania fue algo muy timido, Lowenstein, Kartl, 

indica que: Entre los defectos de 10 que pudiera lIamarse teorla del Estado romana, se 

halla la ausencia de derechos fundamentales y colectivos, pues los romanos no 

conocian ninqun derecho en contra del Estado, dado que como todo hombre antiguo 

buscaban, ante todo su realizaci6n en el marco y al servicio del Estado."?" 

La Iibertad (Iibertas) no era para ellos un postulado abstracto, sino la correlaci6n de la 

-auctoritas-, el dominio legitime de sus magistrados, opina Lowenstein: "La -libertas- se 

concebia colectivamente, es decir, como el no sometimiento a ninqun poder extrano, 

noci6n mas cercana a 10 que se entiende hoy en derecho internacional publico como 

esfera de soberanla, que a 10 que podrlarnos denominar la garantia de una esfera 

privada protegida de las intervenciones estatales.v" 

En general, la doctrina suele comparar la situaci6n de Roma con la de Grecia, respecto
 

a la cuesti6n de la intimidad, en Roma se puede rastrear leyes que suponen un
 

desconocimiento de la intimidad. Algunas las cita Montesquieu, que ademas de ser un
 

43 Ibid.
 
44 Lowenstein, Kart!. Roma y la teoria general del Estado. Pag.27.
 
45 Ibid. Paq, 28.
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cierto que, poco a poco, fue restrinqiendose y la Ley Julia ordeno que no se pudiera 

acusar a una mujer de adulterio sin antes haber acusado a su marido de favorecer sus 

desvios. 

Hay otras manifestaciones de lncornprension de la intimidad por los romanos como el 

caso de Corvilio que tarnbien relata Montesquieu cuenta que Corvilio cayo en desgracia 

ante el pueblo porque en vista de la esterilidad de su mujer, jura a los censores que la 

repudiaria para dar hijos a la Republica, el pueblo via en este juramento un yugo que 

los censores iban a imponerle, 10 grave era la posibilidad de subordinar de tal modo su 

vida intima por Corvilio a las exigencias demograticas de la Republica. 

Lo anterior no significa que la idea del derecho a la intimidad, e incluso manifestaciones 

juridicas de la misma fuesen ignoradas por los romanos. Seneca, filosofo cordobes 

influido por el estoicismo, en sus obras expresa la contraposicion entre el hombre 

inmerso en los negocios u ocupaciones exteriores, y el hombre que vive su vida retirado 

e inmerso en la sapiencia. Esta contraposicion entre el hombre exterior y el interior tan 

proxima a la idea de intimidad inspira sus obras, en particular sus dialoqos y sus cartas 

a Lucilio, multiples textos de Seneca avalan 10 dicho. Seneca resalta la interioridad 

como felicidad y control. 

En cuanto a las manifestaciones juridicas de la intimidad, dice Freund, Julian que, "debe 

precisarse, antes que nada, que la diferencia entre -dominium- e -imperium- era una de 
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las caracteristicas de la sociedad politica romana y que la distinci6n entre ..H.t;.rech,f';"\l G>~;I" ~'~ :t~Rl~ c ....i,,..·· ~ .·k 
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Privado y Derecho Publico era familiar a los jurisconsultos del imperio.t" ·-t(~.~~~.(l!1 
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Mas concretamente, menciona Bernardo de Quir6s, Constancio que, "parece existir en 

el Derecho Romano una protecci6n a la correspondencia y al domicilio; con respecto a 

la correspondencia, su violaci6n daba lugar a diferentes acciones: la apertura del pliego 

originaba una actio iniuriarium por estimarse un ataque a la libertad del que 10 enviaba 0 

del que 10 habia de recibir, si bien podia causar tarnbien, una actio furti si el culpable 

sacaba alqun provecho de su violacion.?" 

En cuanto a la protecci6n que se dispensaba al domicilio, dice Gonzalez Trejivano, P. J. 

que, "las leyes romanas, al igual que las de su tiempo, admiten igualmente el principio 

de que todo ciudadano tiene una casa por asilo y que ella no debe ser objeto de 

violencla.v" 

c) EI cristianismo 

EI jurista Sabine George H., sostiene que "con el advenimiento del cristianismo, la 

intimidad experlmentara un mayor reconocimiento, una instituci6n (Ia Iglesia) que tenia 

su raz6n en una relaci6n superior entre una idea espiritual y la esencia espiritual de la 

naturaleza humana y que existia para servir de medio de comunicaci6n del alma con 

Dios, tenia que exigir que se la distinguiera de aquellas instituciones seculares que 

servian para procurar los medios de la existencia corporal y terrena, y tenia que ser, a 

la vez, en cierto grade independiente de ellas.,,49 

46 Freund, Julian. La esencia de la politica. Pag. 282.
 
47 Bernardo de Quir6s, Constancio. Inviolabilidad de domicilio. Pag. 649.
 
48 Gonzalez Trejivano, P. J. La inviolabilidad del domicilio. Pag.321.
 
49 Sabine, George H. Ob. Cit. Pag. 152.
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Por esta raz6n el cristianismo plante6 un problema que no habia conocido e~l.fI~~. ~gr 
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antiguo, el problema de las relaciones entre Iglesia y Estado, y supuso una diverSl~d :'<~ 
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de lealtades y juicio intima no incluido en la idea de ciudadania, es dificil imaginar que 

la Iibertad hubiera podido desemperiar el papel que lIeg6 a tener en el pensamiento 

politico europeo, si no se hubiera concebido que las instituciones eticas y religiosas 

fueran independientes del Estado y de la coacci6n juridica, y superior en importancia a 

ellos. 

Manifiesta Sabine, George H. que: "La concepci6n de una sociedad cristiana universal 

transmitida por los padres de la iglesia a la edad media diferia fundamentalmente de la 

antigua idea de una comunidad universal que habia prevalecido en la antigOedad 

precristiana en que dividia la lealtad y la obediencia entre dos ideas y dos gobiernos. EI 

cristianismo anadio a la exigencia de justicia en el estado terrenal la obligaci6n de 

mantener una pureza de culto que hiciese de esta vida la puerta de entrada a la 

uItraterrena. 

La idea de la obligaci6n cristiana se sobrepone a la del derecho terreno; por encima de 

la ciudadania del Estado y al lado de esta ciudadania, colocaba la pertenencia a una 

cornpanla celestial, situando al cristiano bajo un derecho y un gobierno dobles. Este 

doble aspecto de la sociedad cristiana dio por resultado un problema unico que acaso 

ha contribuido como ninqun otro a las propiedades especificas del pensamiento politico 

europeo, la creencia en la autonomia espiritual y el derecho de Iibertad espiritual dej6 

un residuo sin el cual serian muy dificiles de entender las ideas nuestras de intimidad y 

libertad individuales, dice Sabine."so 

50 Ibid. Pag. 154. 
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inconcebible una esfera privada con un derecho independiente frente a la comunidad 

politica, considera que los derechos fundamentales no aparecen hasta el siglo XVI. En 

su opini6n el pensamiento de los derechos fundamentales contiene el principio basico 

de distribuci6n, el cual significa que la esfera de la Iibertad individual es ilimitada en 

principio mientras que las facultades del Estado son Iimitadas en principia''" 

Pues bien, sequn Schmitt, Carl: "el cristianismo apareci6 en un mundo dominado por el 

imperio Romano, un universo politico pacificado y, por ello, despolitizado (pues la 

esencia de 10 politico es la contraposici6n existencial amigo-enemigo, y en este 

universo pacificado no hay contraposiciones). Esa situaci6n de universe politico ces6 

con el desmoronamiento del imperio, perc la teorla de toda la lIamada Edad Media se 

mantuvo en la idea de ese universo. Solo en el siglo XVI se hizo imposible la teorla de 

un universo politico, e incluso su ficci6n, pues con el reconocimiento de la soberanla de 

numerosos Estados se pas6 a una situaci6n de pluriverso politiCO.,,52 

EI cristianismo y la Iglesia se encontraban en una situaci6n nueva, pues con las Iglesias 

nacionales se formaba a partir del Estado una nueva organizaci6n de la vida reliqiosa 

en la que la adscripci6n polltica determinaba la agrupaci6n decisiva de los hombres con 

10 que la religi6n no podia ser un asunto privado. Es en el propio campo del 

Protestantismo donde surge la reacci6n frente a este exceso luterano, los rebautizados 

Y los puritanos postulan una respuesta nueva: la privatizaci6n de toda religi6n, la cual se 

convierte en cosa suprema y absoluta, mientras todo 10 demas, toda especie de 

51 Schmitt, Carl. Teoria de la constituci6n. Pag.217, 
52 Ibid. Pag.219. 
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formaciones sociales, tanto Iglesia como Estado, se convierten en alqo 

auxiliar. 

En este momenta sequn Schmitt, "surge la libertad de religion, es en este instante 

nistonco cuando aparece, el principio de distribucion: el individuo como tal es portador 

de su valor absoluto y permanece con este valor en su esfera privada, de forma que su 

Iibertad privada es algo ilimitado en principio; mientras que el Estado es solo un medio, 

relativo, limitado en sus facultades y contro/able por los particulares. 

Las reflexiones sobre la intimidad, las invitaciones a la exploracion de la intimidad son 

constantes, San Agustin desarrolla de forma precisa su teoria del conocimiento que, en 

la medida en que identifica conocimiento y Dios, tiene tam bien un importante alcance 

teoloqico. Su metoda se desarrolla fundamentalmente en tres fases: 

~	 Noti toras ire (no quieres salir fuera). 

~	 In te ipsum redi (vuelvete, entra en ti mismo). 

~	 Trascende te ipsum (trasciendete, sube por encima de tl, no te quedes encerrado 

en ti)."53 

Por tanto, la idea de intimidad alcanza con este pensador su cima, asi se explica que 

haya side lIamado par algunos como el primer hombre moderno. Los pensadores 

modernos, como Descartes 0 Kant sequiran las huellas de San Agustin, si bien 

eliminando la tercera fase del metodo agustino. 

53 Ibid. 

35 



2.5.1. Pueblos germimicos /~~. 
L~" G! "'~ 
~ ~~..

!I -;. ~iTAR\~ g~~ 
Entre los pueblos qermanfcos, \a idea de 10 privado, aunque no exactame . ~Ia_ae. .. ~E'~ '~ ~"'-'r, • lf~ ",.,. 

intimidad esta presente de forma acentuada, Ortega y Gasset, ha reflexionado '~( .. !.~i .. 

asunto, y en su opini6n, "el esplritu que inspira las grandes tendencias del Derecho 

germano, se halla en la resistencia a disolver 10 personal en 10 publico."54 Considera 

que mientras para un clasico como Cicer6n, libertad significaba imperio de las leyes 

establecidas, para el germano, la ley es siempre 10 segundo y nace despues que la 

Iibertad personal ha sido reconocida, y entonces, Iibremente, crea la ley. 

EI germano, sequn Ortega, tard6 mucho en aceptar que la justicia fuese publica y no 

privada, firmes con su sensibilidad personalizada, estos pueblos del norte pensaban 

que quien cree tener un derecho debe por sf mismo defenderlo. En cierta manera es 

una misma cosa para ellos tener un derecho y ser capaz de sustentarlo, de ahf que 

Seek observa que nada irrit6 tan vivamente a los germanos contra los conquistadores 

como ver que en medio de ellos se hacla justicia a la manera romana, y no era tanto el 

contenido rnismo del derecho 10 que provoc6 aquella tormenta, sequn Seek, el ius 

gentium era de sobra maleable, sino la justicia publica en las cuestiones privadas de los 

individuos, era \0 que parecia insoportable allibre germano. 

2.5.2. La edad media 

La Edad Media ha sido considerada por algunos como la edad primera de la civilizaci6n 

cristiano-occidental, Toynbee considera esta ultima civilizaci6n como filial de la 

grecorromana, en la medida en que el elemento clasico es muy importante en la misma, 

si bien recibe un nuevo sentido con el elemento genetico fundamental que es el 

54 Ortega y Gasset, Jose. Ob. Cit. pag. 249. 
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cristianismo, a estos dos elementos se surnara un tercer elemento que 

qermanico. 

No en vano, los invasores germanicos de 10 que fue el imperio romano mantenian las 

viejas costumbres germanicas que, con la cristianizaci6n de estos pueblos y la fusi6n 

con los elementos nativos y romanos de los territorios conquistados, experimentaron 

sensibles matizaciones. Esta fusi6n de los tres elementos se apreciara en el desarrollo 

de la idea de intimidad yen sus manifestaciones juridicas. 

La idea de intimidad y de 10 privado tarnblen esta presente durante la lIamada edad 

media, durante esta epoca, la energia vital no se consume en luz derramada sobre el 

Universo; se concentra en calor dentro de la persona. EI arte g6tico medieval, en 

concreto, la estatua g6tica, manifiestan en forma extrema el imperio del alma. Si, en la 

estatua griega vemos un trozo de rnarmol que da ocasi6n a una forma que tiene sentido 

y valor par sl misma, en la visi6n adecuada de una estatua g6tica no vemos el marmot 0 

la madera ni la forma como tal, sino solo una figura expresiva donde la linea y el plano 

tienen una funci6n transitiva: expresar una intimidad sentimental, el alma del que 

esculpe, lanzarnos mas alia de la propia obra de arte al recinto transvisible de una 

intimidad que vibra. 

Pese a que algunos hayan senalado que la distinci6n publico-privado era extraria a la 

polltica medieval porque todas las relaciones sociales estaban dominadas por la sola 

categoria de 10 privado, otros autores han demostrado que ese punto de vista no es 

exacto, y que, si bien predomina 10 privado en la edad media, la noci6n de 10 publico no 

era desconocida. 
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Por esa raz6n, Lima Torrado, J., manifiesta que: "La investigaci6n filos6fica d~ft¥~.~glt 
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acerca de 10 privado en el Medievo resulta de especial interes a efectos de det., .g.f -:t't- ~ f 
,"<.~~.~. (" 'l-' 

la presencia de la idea de intimidad en esta epoca. Privatus en primer lugar, evoca 10 

familiar, designa 10 no festivo, en la medida en que una fiesta supone palabras que se 

dicen, actitudes que se adoptan ante los demas para darse a conocer; antes al 

contrario, las palabras que sostienen la idea de privado son palabras reservadas a los 

comportamientos de intimidad. 

Durante la epoca feudal se mantenia la idea, expresada por una serie de vocablos 

organizados en torno a privatus, de que existen actos, seres, objetos que se hurtan con 

todo derecho a la autoridad colectiva y que por ello mismo se hallan establecidos en un 

dominio acotado por lirnites precisos, cuya funci6n consiste en obstaculizar cualquier 

tentativa de intrusi6n. Por ello, la oposici6n publlco/privado no es s610 cuesti6n de 

lugar, sino tarnbien cuesti6n de poder. 

Se trata de la naturaleza de los poderes: de un lado, la republica, compuesta por 

hombres (las mujeres escapan de este poder, sequn Duby) que forman la comunidad 

politica, Es el dominio de 10 colectivo, por tanto extra commercium cuya gesti6n 

corresponde al magistrado y a la Lex.,,55 

De otro lado, continua manifestando Lima Torrado J., "10 que desde el siglo XII se 

desiqnara explicitamente como res familiares, compuesta por la familia que define su 

area natural de vida en cornun que es la casa, su gobierno corresponde al paterfamilias 

y no se rige por la ley sino por la costumbre. La conjunci6n de los tres elementos (10 

romano, 10 germanico y 10 cristiano) tambien tendra su plasmaci6n respecto a la 

55Uma Torrado, J. Los textos juridicos medievales como precedente de las modernas 
declaraciones de derechos humanos. Paq. 33. 

38 



•• 

I ~~ .-,...' If~" 

dimensi6n jurfdica de la intimidad. En primer lugar, el cristianismo y,~y.;; ;~;.. 
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siglo XII, sequira presente. 

En segundo lugar, en el siglo XII se produce la recepci6n del derecho cornun y el 

redescubrimiento del Derecho Romano. 

En el Derecho Romano se reconoclan ciertos derechos a los ciudadanos, si bien el 

fundamento de estos derechos no era la dignidad de la persona, noci6n desconocida en 

los tiempos antiguos. Ahora bien, el Derecho Romano se diferenciaba del qerrnanico 

en que era la res publica, valga decir, el rey, quien garantizaba los derechos. 

En tercer lugar, el celo qermanlco por 10 propio, por la libertad frente a \0 publico, no 

dejara de influir en la conformaci6n definitiva de los derechos durante esta etapa."56 

2.5.3. La modernidad 

AI concluir la edad media, aparece el renacimiento que no es sino la primera fase de la 

edad moderna 0 modernidad en la que aun nos hallamos, la unidad de orden medieval 

se quiebra. La modernidad no ha sido algo particular desde el primer momento, como 

seriala Lima Torrado, J., lien el siglo XVI existieron dos posibilidades para que el mundo 

moderno se realizase: una, revolucionaria; otra tradicionalista 0 medievalizante, que no 

querfa un mere estancamiento en las formas antiguas, sino que se sentla vinculada al 

tiempo anterior querla conservar los fundamentos culturales del mismo, aunque 

admitiendo todas las superaciones convenientes.f" 

56 Ibid.
 
57 Uma Torrado, J. Los textos juridicos medievales como precedente de las modernas
 
declaraciones de derechos humanos. Pag. 33.
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Los siglos XVI Y XVII presencian la pugna de las dos modernidades, es un duelo a 

muerte y s610 tras un esfuerzo formidable quedara vencida una de aquellas 

posibilidades. EI triunfo completo de la modernidad revolucionaria no se asegura hasta 

el siglo XVIII, con la cultura de la ilustraci6n. 

En este contexto, por tanto, la idea de intimidad se desarrolla a partir de los 

presupuestos medievales ya conocidos. Un desarrollo singular de esta idea se 

producira con la rnlstica del siglo XVI, en especial Santa Teresa de Jesus y San Juan 

de la Cruz, que avanza brillantemente sobre la senda que marcaron los rnlsticos 

medievales. La intimidad como derecho, igualmente avanzara sobre la senda ya 

trazada en el medioevo. 

En este mismo contexto, se puede encontrar el reconocimiento de otra vertiente del 

derecho a la intimidad, la del secreto de la correspondencia en otros textos. Esta 

libertad se proclama para indias en diversas disposiciones la primera en el ano 1509 y 

otras posteriores por ejemplo la real cedula de Felipe II al virrey del Pen) de 14 de 

septiembre de 1592 a prop6sito de unas infracciones al citado derecho. 

De los textos anteriores se desprende un reconocimiento del derecho a la intimidad que 

esta profundamente arreglado en la tradici6n medieval ya examinada anteriormente. 

No puede, por tanto, extrariarnos que Sanchez Albornoz, Claudio diga que de "entre 

todas las colonizaciones conocidas en la historia es la de Espana en America la unica 

que enlaza, deriva y enrafza en la edad media, ya que el pluralismo, la aventura 
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EI ilustre historiador anade que: Espana, al descubrir y conquistar el nuevo mundo vivia 

en muchos aspectos de su vida una edad media retrasada, que al comenzar la edad 

moderna universal estaba todavia preriada por el espiritu y genios medievales trajo a 

las indias colombinas su medievalismo. 

Este entroncamiento con el medioevo se percibe en otros aspectos juridicos advertidos 

por Sanchez Albornoz al decir que del mismo modo que los reyes de Asturias, de Le6n 

y de Castilla, al conquistar diversos reinos moros siglo a siglo, los incorporaron y 

asimilaron en pro de igualdad al suyo primitivo, desde Toledo hasta Granada, el 

reconocimiento de los indios como subditos supone la continuaci6n de la doctrina 

juridica practicada en los siglos medievales por Castilla. 

2.6. Caracteristicas de la intimidad 

La autora Cabezuelo Arenas Ana Laura, menciona como "caracteristicas del derecho de 

intimidad las siguientes: 

~	 Es un derecho originario e innato: la persona nace con el. 

~	 Es un derecho absoluto: contiene una posibilidad alegatoria erga omnes, es
 

decir ante cualquiera.
 

~	 Es un derecho extrapatrimonial: es decir, que sobre el es irnposible hacer
 

negocio juridico alguno.
 

58 Sanchez Albornoz, Claudio. La edad media espanola y la empresa de America. pag. 35. 
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~ Es un derecho irrenunciable aunque pueden darse disposiciones 

manifestaciones puntuales. 

~	 Es un derecho inembargable e inexpropiable: es decir, intransferible. 

~	 Es un derecho imprescriptible: por su propia naturaleza de derecho de la 

personalidad. Sin embargo cabria remarcar que el derecho a la intimidad no 

dejaria de serlo si trasciende de la esfera privada pues existe el secreto por 

voluntad expresa del individuo.,,59 

2.7.	 La intimidad como derecho fundamental 

Cuando se habla de derecho fundamental se refiere a ciertos derechos, que poseen 

una serie de elementos especiales, que se consideran indispensables, para que una 

persona pueda desarrollar, sin obstaculos, un plan de vida diqna y plena. 

En terrnlnos generales puede decirse que los derechos fundamentales son 

considerados como tales, en la medida que constituyen instrumentos de protecci6n de 

los intereses mas importantes de las personas, puesto que preservan los bienes 

basicos necesarios para desarrollar cualquier plan de vida de manera digna; siguiendo 

a Ernesto Garz6n Valdes se puede entender como bienes baslcos aquellos que son 

condici6n necesaria para la realizaci6n de cualquier plan de vida, es decir, para la 

actuaci6n del individuo como agente moral. 

Murguerza Javier, sostiene que los derechos fundamentales son "todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres, en cuanto 

59 Cabezuelo Arena, Ana Laura. Ob. Cit. Paq. 234. 
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dotados del status de personas, de ciudadanos 0 de personas con 

obrar.,,60 

De acuerdo a Murguerza, en el Estado de derecho -como el alernan-, "los derechos 

fundamentales tienen cuatro caracteristicas: 

~ EI maximo rango. 

~ La maxima fuerza juridica. 

~ La maxima importancia del objeto. 

~ EI maximo grade de indeterrnlnaclon."?' 

EI maximo rango es el resultado de que los derechos fundamentales se hallan 

regulados en la Constituci6n, de ahi que toda norma que los infrinja es inconstitucional 

y, en consecuencia, nula por regia general. La maxima fuerza juridica se refiere a que 

los derechos fundamentales no se limitan a ser meras declaraciones proqrarnaticas, 

sino que gozan de tutela judicial en todo sentido. ASI, la observancia de la tutela judicial 

se halla plenamente controlada por los Tribunales, esta justiciabilidad plena a la que se 

acogen tarnbien otras normas constitucionales, es uno de los tesoros de la Constituci6n. 

La maxima importancia del objeto indica que mediante los derechos fundamentales, 

encontramos la estructura basica de la sociedad, y se definen los Ifmites estatales en la 

economia, como puede ser el derecho de propiedad 0 el derecho de libertad 0 de 

comercio, se establecen las reglas de comunicaci6n en la sociedad, como la libertad de 

imprenta 0 la Iibertad de expresi6n. En algunos casos, los derechos fundamentales, 10 

60 Murguerza Javier. Ob. Cit. pag. 302. 
61 Ibid. pag. 304. 
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que hacen es precisamente reconocer su contenido fundamental: la garantfa d~ih.onqr;\~ \<'~%L 
I .. ' " ~I ~ ~~~'" > .~iV,' __~ .' ;;:;:; , 

y la familia, del derecho a la herencia y la libertad religiosa, asl como la protecci.~p~~.la~\;f 
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vida y la integridad ffsica. 

EI maximo grade de indeterminaci6n significa que los derechos fundamentales son 10 

que son sobre todo a traves de la interpretaci6n. Esto significa que el texto 

constitucional es sucinto, vaci6 de declaraciones; es decir, establece los derechos 

fundamentales pero no preve -ni pretende hacerlo-, todos los supuestos en los cuales 

se aplican esos derechos, sino que deja al interprets constitucional la tarea de lIenar el 

contenido de ese derecho de modo casulstico, a fin de que no se conviertan camisas de 

fuerzas para el bien juridico que tutelan. 

Los derechos fundamentales deben tener una textura abierta, que permitan adaptar su 

contenido a la evoluci6n social. Si los derechos fundamentales pueden ser concebidos 

como la facultad que la norma atribuye de protecci6n a la persona en 10 referente a su 

vida, a su Iibertad, a la igualdad, a su participaci6n polftica y social, 0 a cualquier otro 

aspecto fundamental que afecta el desarrollo integral como persona, en una comunidad 

de hombres libres, exigiendo el respeto de los dernas hombres, de los grupos sociales y 

del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en 

caso de infracci6n, entonces tendremos necesariamente que admitir que el derecho a la 

intimidad es un derecho fundamental. 

Los derechos fundamentales estan asociados con cualquier aspecto fundamental que 

afecte a la Iibre elecci6n de sus planes de vida (de su moralidad privada), basada en la 

moralidad de la Iibertad, la igualdad, la seguridad jurfdica y la solidaridad, exigiendo el 

respeto, 0 la actividad positiva de los poderes publicos 0 de las personas individuales 0 
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EI derecho a la intimidad es un derecho fundamental porque implica una defensa frente 

a la intromisi6n por parte del Estado y de la comunidad, y porque su plena vigencia 

posibilita el desarrollo integro de la personalidad del individuo. 
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CAPiTULO III 

3. legislaci6n que regula el derecho a la intimidad 

En opinion del experto en el tema Licenciado Jose Guillermo Rodriguez Arevalo, 

coordinador de asesores, de la lnstitucion del Procurador de los Derechos Humanos, 

sequn entrevista realizada el doce de agosto de dos mil ocho. 

Estos preceptos dimanantes del orden internacional son normas juridicas, de derecho 

objetivo que pueden y deben ser aplicadas directamente (self executing) en sede 

constitucional; su caracter normativo y el lugar que ocupan de acuerdo con el principio 

de jerarquia normativa, ha sido elucidado reiteradamente por la Corte de Constitucional, 

que en su doctrina jurisprudencial ha sustentado la tesis que se encuentra en el vertice 

superior del ordenamiento juridico, conjuntamente con la Constitucion Politica de la 

Republica y que se incorporan al ordenamiento juridico en conexion con el Articulo 44 y 

46 constitucionales. 

Este caracter normativo y de aplicacion directa, genera derechos y obligaciones 

reciprocas, no entre los Estados partes, sino que son estes quienes reconocen 

derechos y se someten a un orden legal supranacional a favor de los individuos, 

independientemente de su nacionalidad. 

AI respecto cabe citar la opinion consultiva emitida por la corte interamericana de 

derechos humanos, con fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y 

dos (opinion consultiva DC 2-82): La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los 

tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la convencion 

americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en funcion de 
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un intercambio reciproco de derechos, para el beneficia mutuo de los 

contratantes. 

Su objeto y fin son la protecci6n de los derechos fundamentales de los seres humanos, 

independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a 

los otros Estados contratantes. 

AI aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un arden 

legal dentro del cual ellos, par el bien cornun, asumen varias obligaciones, no en 

relaci6n con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicci6n. 

EI caracter especial de estos tratados ha side reconocido, entre otros, par la comisi6n 

europea de derechos humanos cuando declar6 que las obligaciones asumidas par las 

altas partes contratantes en la Convenci6n (Europea) son esencialmente de caracter 

objetivo, disenadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de 

violaciones de parte de las altas partes contratantes en vez de crear derechos 

subjetivos y reclprocos entre las altas partes contratantes (Austria vs. Italy, Application 

No. 788/60, European Yearbook of Human Rights, (1961), vol. 4, paq. 140). 

La comisi6n europea, basandose en el prearnbulo de la convenci6n europea, enfatiz6, 

adernas, que el prop6sito de las altas partes contratantes al aprobar la convenci6n no 

fue concederse derechos y obligaciones reciprocas con el fin de satisfacer sus intereses 

nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa y establecer un arden 

publico cornun de las democracias Iibres de Europa con el objetivo de salvaguardar su 

herencia cornun de tradiciones politicas, ideas y regimen de derecho. 
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3.1. Legislaci6n de aplicaci6n universal 
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3.1.1. Declaraci6n universal de los derechos humanos ~/ '~I r :~; .~§~ 
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EI Articulo 12 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, establece: Nadi~'sera' ..,.1 

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

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

derecho a la protecci6n de la ley contra tales injerencias 0 ataques. 

3.1.2. Pacto internacional de derechos civiles y politicos 

En el mismo sentido el Articulo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politicos, preceptua: 

1) Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias 0 i1egales en su vida privada, su 

familia, su domicilio 0 su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputacion. 

2) Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley contra esas injerencias 0 

esos ataques. 

3.1.3. Convenci6n de los derechos del nino 

EI Articulo 16 de este instrumento indica: 

1. Ninqun nino sera objeto de injerencias arbitrarias 0 ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio 0 su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

a su reputaci6n. 

2.	 EI nino tiene derecho a la protecci6n de la ley contra esas injerencias y ataques.
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3.2.	 Legislaci6n de aplicaci6n regional 

3.2.1. Declaraci6n americana de los derechos humanos 

La Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, seriala: 

Articulo V. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la Ley contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputaci6n y a su vida privada y familiar. 

3.2.2. Convenci6n americana de los derechos humanos 

De conformidad con el Articulo 11 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos 

(Pacto de San Jose): 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 

2.	 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. 

3. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley contra esas injerencias 0 

ataques. 

3.2.3. Convenci6n interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer 

Articulo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ambito 

publico como en el privado. 
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Articulo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protecci6~Eff p:t~R\~ fIr 
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todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrument4t', :\~f 
,J~~ .... 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden 

entre otros: 

a) EI derecho a que se respete su vida; 

b) EI derecho a que se respete su integridad fisica, psiquica y maral; 

c) EI derecho a la libertad y seguridad personales; 

d) EI derecho a no ser sometida a torturas; 

e) EI derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja
 

a su familia;
 

f) EI derecho a igualdad de protecci6n ante la ley; 

g) EI derecho a un recurso sencillo y rapido ante los tribunales competentes, que la
 

ampare contra actos que violen sus derechos.
 

3.3. Legislaci6n de aplicaci6n interna 

3.3.1. Constituci6n politica de la Republica de Guatemala 

Sequn 10 manifestado en entrevista par el experto Iicenciado Jose Guillermo Rodriguez 

Arevalo quien Iiteralmente indic6 en el texto constitucional, dado 10 novedoso del tema 

no se incluye un precepto especifico que se refiera a la protecci6n de la data privada en 

carrelaci6n con la intimidad y el derecho a la propia imagen, como efectivamente 

sucede en el caso de la Constituci6n de Espana en cuyo inciso 1 del Articulo 18, 
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Indica adernas que la no inclusion de un precepto especffico no impide ni dificulta~ia 

proteccion del derecho, es ilustrativo el caso de Italia, donde el dirito a la riservatezza, 

se ha desarrollado a partir de la interpretacion normativa del contenido del Articulo 2 de 

la Constitucion (1947), en el que se lee: La Republica reconoce y garantiza los 

derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el sene de las formaciones 

sociales donde aquel desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes 

inexcusables de solidaridad politica, econornica y social. 

La Constituclon guatemalteca, el Articulo 31 reconoce el derecho que toda persona de 

conocer 10 que de ella conste en archivos, fichas 0 cualquier otra forma de registros 

estatales, y la finalidad a que se dedica esa informacion. Es decir, se reconoce el 

principio de finalidad, que en consonancia con los principios rectores para la 

reqlarnentacion de los ficheros computadorizados de datos personales, adoptados por 

la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolucion 45/95, de 14 de diciembre 

de 1990, el cual orienta hacia que: 

La finalidad de un fichero y su utilizacion en funcion de esta finalidad deberlan 

especificarse y justificarse y, en el momenta de su creacion, ser objeto de una medida 

de publicidad 0 ponerse en conocimiento de la persona interesada a fin de que 

ulteriormente sea posible asegurarse de que: 

a) Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la
 

finalidad perseguida;
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b) Ninguno de esos datos personales es utilizado 0 revelado sin el consen~~~~'121~. '~~). 

de la persona interesada, con un prop6sito incompatible con el que s~~~~.~:~ 

especificado; 

c)	 EI periodo de conservaci6n de los datos personales no excede del necesario 

para alcanzar la finalidad con que se han registrado. 

Las (micas excepciones a este principio, sequn la resoluci6n citada (numeral 6) son por 

motivos de seguridad nacional, el orden publico, la salud 0 la moral publica y, en 

particular, los derechos y libertades de los dernas, especialmente de personas 

perseguidas (clausula humanitaria), a reserva de que estas excepciones se hayan 

previsto expresamente por la ley 0 por una reglamentaci6n equivalente, adoptada de 

conformidad con el sistema juridico nacional, en que se definan expresamente los 

Iimites y se establezcan las garantias apropiadas. Si bien es cierto, como se ha 

senalado anteriormente, el derecho a la intimidad deriva de la enunciaci6n que el 

ambito internacional se ha hecho de este en Convenciones, Pactos y Declaraciones en 

materia de derechos humanos 

3.3.2. Ley de amparo habeas corpus y constitucionalidad 

EI Articulo 265 constitucional instituye el amparo como medio de defensa, 0 mecanisme 

de protecci6n, con efectos restaurador, reparador 0 de defensa preventiva, sequn el 

caso, contra violaciones a los derechos 0 la amenaza, cierta y determinada, que 

concurra ante tales violaciones. Es taxativo que no hay ambito que no sea susceptible 

de amparo. 
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Especlficamente, se entiende sequn Collado Garcla-Lajara, Enrique, como meciSQ1~.§. ~£r . . '~\. J.~tI'
de protecci6n de datos personales: "el amparo debrdo a los ciudadanos cO~~.t~ 

. . 

posible utilizaci6n por tercero, en forma no autorizada, de sus datos personales 

susceptibles de tratamiento automatizado, para, de esta forma confeccionar una 

informaci6n que identificable con el afecte su entorno personal, social 0 profesional, en 

los Ifmites de su intimidad."62 

Se discute sobre la naturaleza juridica del Habeas Data (exhibici6n de documentos 0 

registros inforrnaticos para su eventual modi'ficaci6n 0, inclusive, exclusi6n del fichero 

de la data personal). Por otra parte, el Articulo 15 de la Ley del Organismo Judicial, 

establece: Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administraci6n de la 

justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigOedad 

o insuficiencia de la ley, resolveran de acuerdo con las reglas establecidas en el Articulo 

10 de esta ley, y luego pondran el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de 

Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite iniciativa de Ley. 

La Ley del Organismo Judicial, en concordancia con el Articulo 1 de la misma, 

establece que los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de 

aplicaci6n, interpretaci6n e integraci6n del ordenamiento juridico. Asimismo, el Articulo 

10 de la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad, enumera 

numerus apertus los casos de procedencia del amparo, estableciendo con c1aridad, en 

conexi6n con el Articulo 265 constitucional y 8 de la Ley constitucional citada (no hay 

ambito que no sea susceptible de amparo), que ese cataloqo no excluye cualesquiera 

otros casos, que no estando comprendidos en esa enumeraci6n, sean susceptibles de 

amparo. 

62 Collado Garcia-Lajara, Enrique. Protecci6n de datos de caracter personal, legislaci6n, 
comentario, concordancias y jurisprudencia. pag. 220. 
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En el titulo II, capitulo I, se describen los delitos contra el honor entre e~~-i' '§e:...-., ~~.iy 
~~.'" .of:' ...-, 

encuentran tipificados los delitos de la calumnia, injuria y difamaci6n, los cua~~;.,~~~;i 

definen en los Articulos 159 al Articulo 172 y establecen en cuanto 10 siguiente; 

Articulo 159: (Calumnia) Es calumnia la falsa imputaci6n de un delito de los que dan 

lugar a procedimiento de oficio. EI responsable de calumnia sera sancionado con 

prisi6n de cuatro meses ados aries y multa de cincuenta a doscientos quetzales. 

En las denuncias analizadas, se pudo establecer que los afectados indicaron que se les 

vulner6 su derecho a la intimidad, a la honra y a su buen nombre, debido a que la 

informaci6n que se comercializa por las empresa mercantiles que se dedican a esta 

activad lucrativa, son datos inexactos, se trata de hom6nimos y carecen de veracidad, 

por 10 que pueden darse los elementos del delito de calurnnia. 

Articulo 160: (Veracidad de la imputaci6n) En el caso del Articulo anterior, el acusado 

de calumnia quedara exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la 

imputaci6n. EI responsable de injuria sera sancionado con prisi6n de dos meses a un 

ano. 

Articulo 161: (Injuria). Es injuria toda expresi6n 0 acci6n ejecutada en deshonra, 

descredito 0 menosprecio de otra persona. 

En las bases de datos de las empresas mercantiles objeto de esta investigaci6n, 

aparece toda la informaci6n referente a las personas, si ha tenido juicios de cualquier 

indole en los diferentes juzgados del pais, aunque estos se encuentren fenecidos, si ha 

tenido creditos en las diferentes entidades financieras, su situaci6n farniliar, estado civil, 
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10 que el delito del Articulo anterior puede encuadrarse en el tipo penal desc':f:C~;ff 

cuanto a la injuria. 

Articulo 162. (Exclusi6n de prueba de veracidad). EI acusado de injuria no se Ie 

adrnitira prueba sobre la verdad de la imputaci6n. 

Articulo 164. (Difamaci6n). Hay delito de difamaci6n, cuando las imputaciones 

constitutivas de calumnia 0 injuria se hicieren en forma 0 por medios de divulgaci6n que 

pueda provocar odio 0 descredito, 0 que menoscabare el honor la dignidad 0 el decoro 

del ofendido ante la sociedad. A responsable de difamaci6n se Ie sancionara con 

prisi6n de dos a cinco aries. 

Tomando en cuenta que la comercializaci6n de datos personales las referidas empresa 

la realiza a traves de Web, y la venta la realizan a diferentes entidades tanto privadas 

como publicas, los hechos denunciados por las afectados encuadran en este delito de 

difamaci6n puesto que Ie dan publicidad a los datos personales que aparecen en las 

bases de datos utilizado para esta actividad, y se puede establecer que para este delito 

la pena es mayor que para los delitos de calumnia e injuria. 

EI capitulo II del mismo titulo, se establecen los modes de comisi6n de estos delitos 

especificamente en los siguientes articulos: 

Articulo 167. (Modos de comisi6n). Se comete el delito de calumnia, de injuria 0 de 

difamaci6n no solo manifiestamente si no por alegorias, dibujos, caricaturas, fotografias 

emblemas, alusiones 0 cualquier otro medio similar a los anteriores. 
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Articulo 168: (Extinci6n del procedimiento): Cesara la tramitaci6n del 

calumnia, injurias 0 difamaci6n: 

1) Si el acusado se retractare publicamente antes de contestar la querella 0 en el 

acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractaci6n; 

2) Si tratandose de calumnia 0 injuria encubiertas 0 equivocas, el acusado diere 

explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella 0 en el momenta de 

hacerlo. 

Esta disposici6n no es aplicable cuando la imputaci6n ha sido dirigida en contra de un 

funcionario publico. 

Articulo 169. (Regimen de la acci6n). Solo pueden ser perseguidos por acusaci6n de la 

parte agraviada, los delitos de calumnia, injuria, difamaci6n, salvo cuando la ofensa se 

dirija en contra de un funcionario, autoridad publica 0 instituciones del Estado. Articulo 

172. (Extinci6n de la pena). EI perd6n de la parte ofendida extingue la responsabilidad 

penal 0 la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamaci6n en contra de 

particulares. 

En el capitulo VII, se indica 10 referido a los delitos contra el derecho de autor, la 

propiedad industrial y delitos informaticos. 

EI Articulo 274 D adicionado por el Articulo 16 del Decreto Nurnero 33-96 el cual 

Iiteralmente regula: Registros Prohibidos: Se irnpondra prisi6n de seis meses a cuatro 

aries y multa de doscientos a mil quetzales, al que creare un banco de datos 0 un 

registro informatico con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. 
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3.3.4. C6digo Procesal Penal -',#~Jl 
.;.l. . -- ~ ~ 
'I~ ~I PJ'RlA flL 

Es importanle definir que se enliende por delilos de accion privada, en virtud qU~~~: -~!.,;;
 

anterioridad se han descrito los tipos penales que se establecen en el c6digo pen~,'·~·· ('-'
 

figuras que se encuadran en las acciones realizadas por las empresas mercantiles cuyo
 

fin principal es el lucro a traves de la comercializaci6n de datos personales de la
 

poblaci6n en general.
 

Delitos de acci6n privada; son todos aquellas hechos i1icitos, que si bien es cierto, estan 

calificados como tal en el C6digo Penal, lesionan bienes juridicos que interesa tutelar a 

la sociedad, su persecuci6n solo procede mediante querella planteada par la victima 0 

su representante, el Ministerio Publico es garante en aquellos casos que se requiera su 

apoyo para individualizar al irnputado, 0 para practicar un elemento de prueba 0 cuando 

el titular de los derechos carezca de medios id6neos para ejercer la acci6n. 

EI titular de la acci6n es la victima 0 su representante legal, tienen entonces la facultad 

de desistir, renunciar a su derecho, perdonar 0 IIegar a cualquier clase de convenio, 

siempre que no se violente el orden publico ni se afecten derechos irrenunciables. EI 

Ministerio Publico tiene prohibici6n para intervenir en el proceso perc esto no 

obstaculiza 0 impide que realice medidas urgentes de la policla nacional civil 0 de los 

fiscales con el objeto de determinar si el afectado es menor de edad, 0 si tienen 

intereses contrapuestos con su representante legal. 

En el C6digo Procesal Penal, se regula en el Articulo 24 quater acci6n privada: Seran 

perseguibles, solo por acci6n privada, los delitos siguientes: 

1) Los relativos al Honor, 
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2) Danos, #(';~~, 
ir'~ - . - ~~l 
,,~,~ C' f J~~'~ ;i:!~J 

3) Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informa~~..;,:~~lY 
lo.. ~« tt~ , -,~~.,....., 

Violaci6n de los derechos de propiedad industrial b) Violaci6n a los derechos 

marcarios, d) Alteraci6n de programas, e) reproducci6n de instrucciones 0 

programas de computaci6n, f) Uso de informaci6n; 

4) Violaci6n y revelaci6n de secretos; 

5) Estafa mediante cheque. Los delitos antes relacionados son perseguibles a
 

instancia particular, y como se puede establecer que el delito de registros
 

prohibidos, se encuentra regulado en el capitulo VII, del c6digo penal el cual
 

contempla todos aquellos delitos contra el derecho de autor, la propiedad
 

industrial, y delitos informaticos.
 

AI analizar los Articulos citados se concluye, que para denunciar estos abusos de 

comercializaci6n de datos personales y poder encuadrar en las tipologias que define el 

c6digo penal guatemalteco, es necesario que la victima 0 su representante legal 

presente querella por escrito ante el tribunal de sentencia que corresponda. Los 

requisitos para presentar querella, tal y como 10 regula el Articulo 302 del C6digo 

Procesal penal son los siguientes: 

1) Nombres y apellidos del querellante y en su caso el de su representado 

2) Su residencia 

3) .La cita del documento con que acredita su identidad 

59 



4) En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personeria ~~~#~ 
';'; , - (l\S~ 
-~ ,.~ ~, ~ :f~RI~ ~n 
i.·,~. . ~ .' ~l:), 
,":'1...·· l't:i J 

t, ....5) EI lugar que seriale para recibir citaciones y notificaciones . ~..'~-rJ.': I'" .f~,1 
, I ~ ,. ". 

~.... ~- c "" 

6) Un relato circunstanciado del hecho, con indicaci6n de los participes, vfctimas y 

testigos 

7) Elementos de prueba y antecedentes 0 consecuencias conocidas y la prueba 

documental en su poder 0 indicaci6n del lugar donde se encuentre. Si faltare 

alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle tramite inmediato, 

serialara un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un requisito 

indispensable, el juez archivara el caso hasta que se cumpla con 10 ordenado, 

salvo que se trate de un delito publico en cuyo caso procedera como en la 

denuncia. 

Presentada la querella el tribunal de sentencia, la tramitara de conformidad con el 

procedimiento especifico, que se caracteriza por los principio de oralidad y 

contradicci6n, la diferencia con los delitos de acci6n publica, en el procedimiento no se 

dan las etapas preparatoria e intermedia, el procedimiento esta contenido en el Titulo 

III, Articulos del 484 al 483 del C6digo Procesal Penal que regula 10 siguiente: 

3.3.5. Procedimiento en delitos de acci6n privada 

Articulo 474. Querella: Quien pretenda perseguir por un delito de acci6n privada, 

siempre que no produzca impacto social, formulara acusaci6n por sf 0 por mandatario 

especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando 

el nornbre y domicilio 0 residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades 
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#~~... ~~ 
requeridas. Si el querellante ejerciere la acci6n civil, cumplira con los requisitos p:#j'eJ. R:TOO gnt

1~ . ..:- .. ~~. 
'lr.~. - FIJ,

efecto en este C6digo. .~~."~~f' ~':/ 
'.." ......~ .. fl...~ 

.:. t~~, 
c;:-

Articulo 475.- Inadmisibilidad: La querella sera desestimada por auto fundado cuando 

sea manifiesto que el hecho no constituye un delito, cuando no se pueda proceder 0 

faltare alguno de los requisitos previstos. En este caso, se devolvera al querellante el 

escrito y las copias acornpariadas, incluyendo la de la resoluci6n inicial. EI querellante 

podra repetir la querella, corrigiendo sus defectos, si fuere posible con menci6n de la 

desestimaci6n anterior. La omisi6n de este dato se castiqara con multa de diez a cien 

quetzales. 

Articulo 476. Investigaci6n preparatoria. Cuando fuese imprescindible lIevar a cabo una 

investigaci6n preliminar por no haber side posible identificar 0 individualizar al 

querellado 0 determinar un domicilio 0 residencia 0 fuere necesario establecer en forma 

clara y precisa el hecho punible, el querellante 10 requerira por escrito indicando las 

medidas pertinentes. EI tribunal asi 10 acordara y enviara el expediente al ministerio 

publico para que actue conforme las reglas de investigaci6n preparatoria, quien 10 

devolvera una vez concluidas las diligencias. 

Articulo 477. Mediaci6n y conciliaci6n: Previo acudir a la audiencia de conciliaci6n las 

partes podran someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliaci6n 0 

mediaci6n para que, una vez obtenido el mismo; se deje constancia de 10 que las partes 

convengan en acta simple que se presentara al tribunal para su homologaci6n, siempre 

que con dicho acuerdo no violen preceptos constitucionales y tratados internacionales 

en materia de derechos humanos. 
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En caso de que el acuerdo de mediaci6n no se suscriba en el plazo de treinta drci...tf. ·'r.s ·r-R ~\~ 

~ . ~; ~ IA 1:., i. 

partes quedan en la Iibre disposici6n de acudir a la jurisdicci6n para acciona~~~',ia-;~~~~ 
.~. ';~" .> 

forma correspondiente. Admitida la querella, el tribunal convocara a una audiencia de 

conciliaci6n remitiendo al querellado una copia de la acusaci6n. 

La audiencia sera celebrada ante el tribunal quien dara la oportunidad para que 

querellante y querellado dialoguen libremente en busca de un acuerdo el resultado de la 

audiencia constara en acta y se consiqnara 10 que las partes soliciten. 

Querellante u querellado asistiran personalmente a la audiencia y se perrnitira la 

presencia de sus abogados. Cuando alguna de las partes resida en el extranjero, podra 

ser representado par mandatario judicial con las facultades suficientes para conciliar. 

Por acuerdo entre querellante y querellado se podra designar la persona que 

propongan como amigable componedor, que debera ser presentado al tribunal para su 

aprobacion. 

Los jueces de paz y los tribunales de sentencia, cuando exista peligro de fuga 0 de 

obstrucci6n de la averiguaci6n de la verdad, dictaran las medidas de coerci6n personal 

el acusado que fueren necesarias para garantizar su presencia en los juicios por delitos 

de acci6n privada. Podran tarnbien si procede, dictar las medidas sustitutivas de prisi6n 

preventiva, embargos y dernas medidas cautelares como 10 establece el C6digo 

Procesal Penal. 

Articulo 478. Imputado. Si el imputado concurriere a la audiencia de conciliaci6n sin 

defensor se Ie nornbrara de oficio. De igual manera se procedera si no concurriere, 

habiendo sido debidamente citado y no justificare su inasistencia. EI procedimiento 

sequira su curso. 
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Articulo 480. Procedimiento posterior, finalizada la audiencia de conCiliaCi~~"\ 
;,oJ', ~~, ~ T~RI~ ~~~ 

resultado positivo, el tribunal citara a juicio en la forma correspondiente. EI termirj~~ar.a.:..-. :~$'~; 
I i" ,,~.i; 4'·f .~ 

la incorporaci6n forzosa 0 espontanea del tercero civilmente demandado coincide ccl'r·~... .; ~'5-7 

vencimiento del plazo de citaci6n a juicio. En 10 demas rige las disposiciones comunes. 

EI querellante tendra las facultades y obligaciones del Ministerio Publico. EI querellado 

podra ser interrogado perc no se Ie requerira protesta solemne. En los juicios donde la 

moralidad publica pueda verse afectada, las audiencias se llevaran a cabo a puertas 

cerradas. 

Articulo 481. Desistimiento tacite. Se tendra por desistida la acci6n privada: 

1) Si el procedimiento se paralizare durante tres meses por inactividad del
 

querellante.
 

2) Cuando el querellante 0 su mandatario no concurrieren a la audiencia 0
 

conciliaci6n 0 del debate sin justa causa, la cual debera ser acreditada dentro de
 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha serialada.
 

3) Cuando muera el querellante. Asimismo cuando sobrevenga incapacidad y no
 

comparezca ninguno de sus representantes legales a proseguir la acci6n
 

despues de tres meses de ocurrida la muerte 0 la incapacidad.
 

Articulo 482. Renuncia, retractaci6n satisfactoria: La retractaci6n oportuna, las 

explicaciones satisfactorias, la renuncia del agraviado u otra causa similar de extinci6n 

de la acci6n penal, prevista en la ley, provocara inmediatamente el sobreseimiento. 

Articulo 483.- Desistimiento expreso. EI querellante podra desistir en cualquier estado 

del juicio, con la anuencia del querellado sin responsabilidad alguna; en caso contrario 
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~ 1>.", 
,"-"quedara sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores. EI desistimiento 1f1er.~:;m ~~t 

'.\.... --~ .. :::'11-''. 't. 'P 

~.. " - ..~.constar en forma autentica 0 ser ratificado ante el tribunal. ><. ot:•., • ~ ~J!Jf 

-:".~~~.,~'"~..... 

3.3.6. Ley de acceso a la informacion publica 

EI Decreto Nurnero 57-2008, Ley de Acceso a la Informacion Publica, aprobada el 23 de 

septiembre de dos mil ocho, con respecto a la presente investiqacion es importante 

mencionar que a partir del 21 de abril de 2009, las empresas mercantiles que 

comercialicen datos personales, cometen el delito de comercializaclon de datos 

personales, regulado en el Articulo 64, de la referida ley que establece Iiteralmente: 

Comercializaclon de datos personales: Quien comercialice 0 distribuya por cualquier 

medio, archivos de informacion de datos personales, datos sensibles 0 personales 

sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autorizacion expresa por 

escrito del titular de los mismos y que no provengan de registros publicos, sera 

sancionado con prision de cinco a ocho anos y multa de cincuenta mil a cien mil 

quetzales y el comiso de los objetos instrumentos del delito. 

La sancion penal se aplicara sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

correspondientes y los dartos y perjuicios que se pudieran generar por la 

cornercializacion 0 dlstribuclon de datos personales, datos sensibles 0 personales 

sensibles. 

AI analizar el Decreto Nurnero 57-2008, especialmente 10 que se refiere al objeto de la 

ley Articulo 1, indica que 10 que pretende la ley es garantizar el derecho de toda 

persona individual a conocer y proteger, todo 10 que de ella conste en los archivos 

estatales, asi como la actualizaclon de la informacion. Para la informacion que se 

encuentra en archivos privados en poder de las empresas mercantiles, no existe 
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garantfa para poder tener acceso a esta informacion, solamente para los 

estatales. 

Articulo 2, establece la naturaleza de la ley, se dice que la presente ley es de interes 

publico y nacional, garantiza el acceso a los archivos y cualquier base de datos que 

aparezcan tanto en los archivos de las entidades del estado como privadas que 

manejan fondos del estado. 

Se entiende entonces que las empresas mercantiles que se dedican a la actividad 

comercial de venta de datos personales, no se incluyen en esta ley si no manejan 

fondos del estado. La proteccion a las personas en general de las actividades de 

empresas que comercializan datos personales y que tienen bases de datos, no se 

encuentran debidamente protegidas, puesto que les permite seguir utilizando dichas 

bases de datos. 

La diferencia es que aparece regulado como delito la cornercializacion de datos 

personales, perc si se consigna en cualquier informacion 0 datos personales que se 

tenga que aportar por tramites personales, en archivos estatales como privados, como 

por ejemplo: juzgado de cualquier orden, registros civiles, bancos, tarjetas de credito, 

etc. si se tiene la autorizacion de la persona titular de los datos, cuyos datos se 

pretenda comercializar, no construye delito, tal como 10 establece el tipo penal regulado, 

en esta ley objeto de analisis. 

Se considera por ello que con la vigencia del Decreto Nurnero 52-87, no resuelve los 

problemas que se han denunciado, en cuanto a no tener acceso a un empleo, a credito 

y a participaclon en actividades ciudadanas, puesto que la diferencia esta que solo se 

pide autorizacion 0 puede ser que se de la autorizaclon sin estar enterados como en los 
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Adernas en los casos de las empresas que compran estos datos personales, tendran el 

conocimiento que las personas que quieren optar a un empleo en sus empresas, se han 

negado a que se les venda la informaci6n que les atane a ellos, (pregunta icontratarfa 

a una persona que se niega a que se de informaci6n que conste en las bases de datos 

de estas empresas?) 

Articulo 3: La Ley se basa en los principios de Maxima Publicidad, Transparencia en el 

manejo y ejecuci6n de los recursos publicos y aetos de la administraci6n Publica, 

gratuidad en el acceso a la informaci6n publica, sencillez y celeridad en el 

procedimiento, este articulo nos permite inferir que 10 que se pretende es la 

transparencia en los actos de la administraci6n publica y la protecci6n de datos 

personales que constes en archivos de entidades estatales, centralizadas, 

descentralizadas, aut6nomas y empresas privadas que administren fondos del estado. 

Articulo 6: Establece quienes son los sujetos obligados por la presente Ley, se 

establece que toda persona Individual 0 juridica publica 0 privada nacional 0 

internacional de cualquier naturaleza, instituci6n 0 entidad del estado, organismo, 

6rgano, entidad, dependencia, instituci6n, de cualquier otro tipo que maneje, administre, 

o ejecute recursos publicos, bienes del estado 0 actos de la administraci6n publica que 

esta obligado a proporcionar la informaci6n publica que se Ie solicita incluye el Iistado 

de instituciones de los poderes del estado, entidades descentralizadas, centralizadas y 

aut6nomas: Empresas del estado y las entidades privadas que ejerzan funciones 
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publicas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y 

enumera 35 entidades que estan afectas a la presente ley. 

EI listado es enunciativo, no Iimitativo se refieren a todas las instituciones del estado, 

pueden ser organizaciones de la sociedad civil, patronatos, fundaciones asociaciones, 

que tengan asignados fondos del estado, se incluyen bancos del sistema. 

Articulo 9: Este Articulo: nos da una definici6n que se entiende por: 

Datos Personales. Se entiende como todo 10 relativo a cualquier informaci6n 

concerniente a personas naturales identificadas 0 identificables, datos personales 

sensibles: estos datos se refieren a las caracteristicas flsicas 0 morales de las personas 

o hechos 0 circunstancias de su vida privada 0 actividad tales como los habitos 

personales, de origen racial , el origen etnico, las ideologias y opiniones polfticas, las 

creencias convicciones reliqiosas, los estados de salud flsico y psiquico, preferencia 0 

vida sexual, situaci6n moral y familiar u otras cuestiones intimas de similar naturaleza. 

Habeas data; Es la garantia que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer 

10 que de ella conste en archivos, fichas, registros, 0 cualquier otra forma de registros 

publicos y la finalidad a que se dedica esta informaci6n, asl como su protecci6n, 

correcci6n, rectificaci6n 0 actualizaci6n. 

Articulo 30. Habeas data en relaci6n al habeas data las obligaciones de los sujetos 

obligados son: 

1) Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 

acceso y correcci6n de datos que sean presentados por los titulares de los 

mismos 0 sus representantes legales, as! como capacitar a los servidores 
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publicos y dar a conocer informacion sobre sus politicas en relacion 

proteccion de tales datos; 

2) Administrar datos personales solo cuando estes sean adecuados, pertinentes y 

no excesivos, en relacion con los propositos para los cuales se hayan obtenido; 

3) Poner a disposicion de la persona individual, a partir del momenta en el cual se 

recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propositos 

para su tratamiento; 

4) Procurar que los datos personales sean exactos yactualizados; 

5) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, y en su caso 

confidencia 0 reserva de los datos personales y eviten su alteracion, perdida 

transrnision y acceso no autorizado. 

Los sujetos activos no podran usar la informacion obtenida para fines comerciales, 

salvo autorizacion expresa del titular de la informacion. 

Articulo 31. Consentimiento expreso. Los sujetos obligados no podran difundir, distribuir 

o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de informacion 

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere mediado el 

consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia la 

informacion. 

EI Estado viqilara que en caso de que se otorgue el consentimiento expreso, no se 

incurra en ninqun momenta en vicio de la voluntad en perjuicio del gobernador, 

explicandole claramente las consecuencias de sus actos. Queda expresamente 
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sensibles. 

Articulo 32. Excepcion del consentimiento. No se requerira el consentimiento del titular 

de la informacion para proporcionar los datos personales en los siguientes casos: 

1) Los necesarios por razones estadisticas, cientificas 0 de lnteres general previstas 

en ley previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales 

con el individuo a quien se refieran; 

2) Cuando se transmitan entre sujetos obligados 0 entre dependencias y entidades 

del Estado, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades 

propias de los mismos;
 

3) Cuando exista una orden judicial;
 

4) Los establecidos en esta ley;
 

5) Los contenidos en los registros publicos;
 

En los demas casos que establezcan las leyes.
 

En ninqun caso se podran crear bancos de datos 0 archivos con datos sensibles 0
 

datos personales sensibles, salvo que sean utilizados para el servicio y atencion propia 

de la institucion. 

Articulo 33. Acceso a los personales. Sin perjuicio de 10 que dispongan otras leyes, solo 

los titulares de la informacion 0 sus representantes legales podran solicitarla, previa 
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Esta Informaci6n debe ser entregada por el sujeto obligado, dentro de los diez dias 

habiles siguientes contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, en formato 

comprensible para el solicitante, 0 bien de la misma forma debe comunicarle por escrito 

que el sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 

Articulo 34. Tratamiento de los datos personales. Los titulares 0 sus representantes 

legales podran solicitar, previa acreditaci6n, que modifiquen sus datos personales 

contenidos en cualquier sistema de informaci6n. Con tal prop6sito, el interesado debe 

entregar una solicitud de modificaciones, en la que seriate el sistema de datos 

personales, indique las modificaciones que desea realizar y aporte la documentaci6n 

que motive su petici6n. EI sujeto obligado debe entregar al solicitante, en un plazo no 

mayor de treinta dlas habiles desde la presentaci6n de la solicitud, una resoluci6n que 

haga constar las modificaciones 0 bien, Ie informe de manera fundamentada, las 

razones por las cuales no procedieron las mismas. 

Articulo 35. Denegaci6n expresa. Contra la negativa de entregar 0 corregir datos 

personales, procedera la interposici6n del recurso de revisi6n previsto en esta ley. 
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Paises latinoamericanos y de Europa, en sus Constituciones Politicas establecen una 

protecci6n especial para la poblaci6n en general en cuanto a su derecho a la Intimidad, 

de igual manera se regula en constituciones de paises europeos como Espana, a 

diferencia de Guatemala en donde actualmente existe una ley especifica que debe 

proteger a los ciudadanos y ciudadanas de estos atropellos que ademas de lesionar su 

honor, su buen nombre afecta la dignidad de todo ser humane y limita el Iibre ejercicio 

de sus derechos en una sociedad dernocratica. 

4.1. Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela 

La suscrita es de la opini6n que la Constituci6n es una de las mas avanzadas de 

Latinoarnerica y que protege de manera inmediata cuando se vulnera el derecho a la 

intimidad de cualquier persona, se describen los Articulos pertinentes. 

Articulo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los 6rganos de administraci6n de 

justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos 0 difusos, a la 

tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisi6n correspondiente. EI 

Estado qarantlzara una justicia gratuita, accesible, imparcial, id6nea, transparente, 

aut6noma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, 

sin formalismos 0 reposiciones inutiles. 

Articulo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y 

ejercicio de los derechos y garantias constitucionales, aun de aquellos inherentes a la 
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persona que no figuren expresamente en esta Constituci6n 0 en los 

internacionales sobre derechos humanos. 

EI procedimiento de la acci6n de amparo constitucional sera oral, publico, breve, 

gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendra potestad para 

restablecer inmediatamente la situaci6n juridica infringida 0 la situaci6n que mas se 

asemeje a ella. Todo tiempo sera hablt y el tribunal 10 tramitara con preferencia a 

cualquier otro asunto. 

La acci6n de amparo a la libertad 0 seguridad podra ser interpuesta por cualquier 

persona, y el detenido 0 detenida sera puesto bajo la custodia del tribunal de manera 

inmediata, sin dilaci6n alguna. EI ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en 

modo alguno, por la declaraci6n del estado de excepci6n 0 de la restricci6n de 

garantias constitucionales. 

Articulo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la informaci6n y a los datos que 

sobre sf misma 0 sobre sus bienes consten en registros oficiales 0 privados, con las 

excepciones que establezca la ley, asi como de conocer el uso que se haga de los 

mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualizaci6n, la 

rectificaci6n 0 la destrucci6n de aquellos, si fuesen err6neos 0 afectasen ilegftimamente 

sus derechos. 

Igualmente, podra acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan 

informaci6n cuyo conocimiento sea de interes para comunidades 0 grupos de personas. 

Queda a salvo el secreta de las fuentes de informaci6n periodfstica y de otras 

profesiones que determine la ley. 
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persona tiene derecho, en los terminos establecidos por los tratados, pactos y 

convenciones sobre derechos humanos ratificados por la Republica, a dirigir peticiones 

o quejas ante los 6rganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de 

solicitar el amparo a sus derechos humanos. 

EI Estado adoptara, conforme a procedimientos establecidos en esta Constituci6n y la 

ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas 

de los 6rganos internacionales previstos en este Articulo. Articulo 60. Toda persona 

tiene derecho a la protecci6n de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, 

confidencialidad y reputaci6n. 

La ley limitara el uso de la informatica para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. 

4,2, Conatitucicn Politica de la Nacion de Argentina 

AI analizar el Articulado de esta Constituci6n se puede inferir que la republica de 

Argentina, si tiene regulado de manera especifica, el hecho que un ciudadano y/o 

ciudadana se vea afectado en sus derechos, por la comercializaci6n de datos 

personales, y esto se retoma sequn el espiritu del Articulo 43 de la relacionada 

normativa, literalmente indica: 

Articulo 43. Toda persona puede interponer acci6n expedita y raplda de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial mas id6neo, contra todo acto u omisi6n de 

autoridades publicae 0 de particulares, que en forma actual 0 inminente lesione, 
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declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisi6n lesiva. 

Podran interponer esta acci6n contra cualquier forma de discriminaci6n y en 10 relativo a 

los derechos que protegen al ambiente, a la competencia del usuario y al consumidor, 

asl como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 

pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 

que deterrninara los requisitos y formas de organizaci6n. 

Toda persona podra interponer esta acci6n para tomar conocimiento de los datos a ella 

referidos y de su finalidad que conste en registros 0 bancos de datos publicos, 0 los 

privados, destinados a proveer informes, y en caso de falsedad 0 discriminaci6n, para 

exiqir la supresi6n, rectificaci6n, confidencialidad 0 actualizaci6n de aquellos. 

4.3. Constituci6n Politica de Colombia 

Las Constituciones de Latinoarnenca analizadas, a diferencia de la Constituci6n de la 

Republica de Guatemala, si contemplan normas relativas al derecho a la Intimidad, 

referido a bases de datos electr6nicos, por 10 que se considera importante, incluir los 

Artfculos relativos al presente tema objeto de estudio. 

Articulo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 

derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

elias en los bancos de datos y en archivos y entidades publicas. 
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La Constituci6n del Reino de Espana de 1978, se inspira en la Constituci6n~r1:laf:le; .~~.~.., 
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recepta los principios legales basicos y, adernas, aporta pautas relaf~_.co..ar )~., 

funcionamiento de los tribunales (0 de procedimiento). A partir del sometimiento al 

derecho en otros preceptos, en el Articulo 9 de la Constituci6n todos los poderes y 

ciudadanos estan sujetos a la ley y al resto del ordenamiento jurfdico: el Articulo 106, 

inciso, establece: Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 

actuaci6n administrativa, asl como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. 

Los principios generales del derecho se encuentran en muy buena parte consagrados 

en el texto de la Constituci6n, estan positivizados. 

Se encuentra tambien que el Articulo de la Constituci6n, mencionado en el parrafo 

anterior, recoge el principio de la legalidad, el de publicidad de las normas, el de 

irretroactividad de las disposiciones mas favorables 0 restrictivas de derechos; la 

interdicci6n de la arbitrariedad en la actuaci6n de los poderes publicos el Articulo 9, 

inciso 2, habla de la igualdad real, el 14 de la igualdad formal (del tratamiento de 

igualdad ante la ley) y hay otros preceptos constitucionales en los cuales se habla de 

preceptos generales del derecho. 

Manifiesta Lorences Valentfn, Pierini Alicia y Maria lnes Tornabene que, "con esto 

cambia la situaci6n porque el sometimiento a la ley y al derecho es el sometimiento a 

los principios generales del derecho, pero a los que estan en la Constituci6n y que, por 

10 tanto, tienen mayor valor que la ley, como declar6 el Tribunal Constitucional desde la 
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En 10 que respecta a la presente investigaci6n, se consagran los derechos a la 

informaci6n, se establece el uso de la informatica y se reconocen nuevas libertades. Se 

transcribe la siguiente norma en cuesti6n: 

1) Se reconocen y protegen los derechos: (Articulo 20) 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito 0 cualquier otro medio de reproducci6n. 

b) A la producci6n y creaci6n literaria, artistica, cientifica y tecnica. 

c) A la libertad de catedra. 

d) A comunicar 0 recibir Iibremente informaci6n veraz por cualquier medio de 

difusi6n. La ley requlara el derecho a la clausula de conciencia y al secreta 

profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2) EI ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ninqun tipo de 

censura previa. 

3) La ley requlara la organizaci6n y el control parlamentario de los medios de 

comunicaci6n social dependientes del Estado 0 de cualquier ente publico y 

garantizara el acceso a dichos medios de los grupos sociales y politicos 

significativos, representando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 

lenguas de Espana. 

63 Lorences Valentin, Pierini Alicia y Maria lnes Tornabene. Habeas data. pag.48. 
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4) Estas libertades tienen su limite en el respeto a los derechos reconocidos en ~~-:.'. 
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titulo en los preceptos de las leyes que 10 desarrollen y, especialrnente, ~ el~ z: .. ~l: L 
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,~..t:!:,.\" .(!'.	 '.derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci6n de t& ~... . , 

juventud y de la infancia. 

5)	 S610 podra acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 

de informaci6n en virtud de resoluci6n judicial. 

Conviven en la norma las mas clasicas Iibertades, tales como la de expresi6n, la 

censura previa, el secuestro de documentaciones 0 publicaciones sin orden judicial, con 

las nuevas referidas a los derechos de autorfa artlstica, cientffica, tecnica, a la catedra, 

a la Iibertad de conciencia y al secreta profesional entre otras. 

EI punto 4 del Articulo pone freno a la libertad consagrada en el punta 1, d, referida al 

derecho de recibir libremente informaci6n veraz por cualquier medio de difusi6n para los 

casos en que de alguna forma afecte la intirnidad 0 cuando se trate de datos sensibles, 

juventud 0 infancia. EI punto 1, d, del articulo en cuesti6n es senalado por la doctrina y 

la jurisprudencia como un derecho esencial, fundamental y aut6nomo vinculado a la 

necesidad de recibir informaci6n, y esta dirigido a todos los ciudadanos con el objeto de 

formar opini6n. 

Algunos autores sostienen que dentro de la legislaci6n constitucional espanola no 

existe un derecho a conocer como derecho fundamental de caracter general y vinculado 

a todos los actos del gobierno 0 de terceros. ASI las cosas pueden establecerse dos 

conclusiones y un curnulo de cuestiones a debatir. En primer lugar, y dentro del 

apartado de las conclusiones, es posible afirmar que en la actualidad, no puede 

afirmarse la existencia de un derecho fundamental a ser informado, sino simplemente y 

77
 



en los terrnlnos previslos en la ley, denlro del ambito de 10 publico un derecho a ~... ~..#~.\. 
\;1.~ ~I i :t~Rl~ ! ~ 

a la documentacton disponible, sin que quepa establecer una regia gen~fpl'..d9-·· iI ,~'f..... ..~ If 
~'~',l( -L'

." ~
:/

'" '~f.

disponibilidad de la informacion a 10 pUblico.'~~~u~Il,."", 

En segundo lugar, el derecho de acceso a la informacion en general, y a 10 publico en 

particular fuera del campo del ejercicio de funciones representativas (Articulo. 23 CE) se 

construye sobre la base de un derecho de conflquracion legal. En ese entendimiento se 

trata de establecer una relacion entre 10 publico y 10 secreto, en la informacion publica 

en general favorable a la transparencia, y sin perjuicio de la indudable existencia de 

materias revertidas del secreta necesario para asegurar la preservacion y seguridad del 

Estado a nivel nacional e internacional, perc acceder al menos un mlnimo de 

informacion a la cual se puede acceder y que es de caracter necesario para alcanzar el 

estado de dignidad humana propio de la sociedad de la informacion. 

En ese sentido apuntan las recomendaciones al consejo europeo, conocidas como 

informe Bangemann, sobre la posibilidad de construir una sociedad ados velocidades y 

la necesidad de encontrar elementos de reequilibrio, como los denominados servicios 

universales de telecornunicacion. Tales propuestas deben aplicarse no solo a los 

servicios de telecomunicacion 0 las comunicaciones, sino tarnblen a la informacion, con 

el fin de que el individuo y los grupos en los que se integra puedan realizar sus 

elecciones de vida de forma mas racional y responsable. 

EI Articulo 18, inciso 4 establece: La ley timltara el uso de la informatica para garantizar 

el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos. La Ley 1/1982 establece una proteccion concreta y especffica referida a la 

intimidad y al honor personal y familiar. Para Lorences Valentin, Pierini Alicia y Maria 
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estan protegidos los derechos consignados por normas del C6digo Penal.,,64 ~t£ ~, .~ _ ~!~ 
. ~ .. -" ~;;../
't'7.;:~:, .,,'" ....f' 

';';~~';,,~ '.';<.1/
4.5. Constituci6n Politica del Peru 

En la Constituci6n Polftica del Peru, que fue sancionada en 1993, se encuentra 

legislado el instituto habeas data, que en su parte pertinente expresa: 

Articulo 2.Toda persona tiene derecho: 

Inciso c. 5: a solicitar sin expresi6n de causa, la informaci6n que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad publica, en el plazo legal, con el costa que suponga el pedido. Se 

exceptuan las informaciones que afectan a la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyen por ley 0 razones de seguridad nacional. EI secreta 

bancario y la reserva tributarios pueden levantarse a pedidos del juez, del fiscal de la 

Naci6n, 0 de una comisi6n investigadora del Congreso con arreglo a la ley y siempre 

que se refieran al caso investigado. 

En el Articulo 6 se refiere al derecho a la intimidad los servicios informaticos, 

computarizados 0 no, publicos 0 privados no surninistraran informaciones que afecten la 

intimidad personal y familiar. En el Inciso 7 del relacionado articulo se garantiza el 

derecho a la personalidad, reputaci6n y reconoce el derecho a replica al honor y la 

buena reputaci6n, a la intimidad personal y familiar aSI como a la voz y a la imagen 

propia. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas 0 agraviadas en cualquier 

medio de comunicacion social tiene derecho a que se rectifique en forma gratuita, 

inmediata y proporcional y sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

64 Lorences Valentin, Pierini Alicia y Maria lnes Tornabene. Ob. Cit. Pag. 59. 
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a cualquier intromisi6n injustificada debera ser considerada una exigencia de la cLia~~/ _< '-'\' 

enmienda de la Constituci6n americana, y por ello el Estado y la justicia deben 

garantizar a todas las personas la seguridad propia, de sus domicilios y de sus efectos 

frente a cualquier intromisi6n indebida. 

En los Estados Unidos se sancion6 como -public law- (ley publica) el 4 de julio de 1966 

(5.U.S.C. 522) Y se estableci6 una enmienda de las aetas de libertad de informaci6n y 

del acta de libertad de informaci6n, los ciudadanos obtuvieron el derecho de acceso a 

los datos contenidos en oficinas publicas, con el unico requisito de declarar una raz6n 

de necesidad para ello, no pudiendo negarse la oficina en cuesti6n, salvo por raz6n 

debidamente fundada. 

Esta norma se mejor6 con la sanci6n de la ley referida al Iibre acceso a informaci6n, 

denominada -FOIA Freedom of Information Act, FOIA-, 5 U. S. Code, Sec. 552. La 

FOIA es una forma de habeas data prevista para fomentar el acceso a toda c1ase de 

documentaci6n 0 archivo gubernamental; fue hecha ley en 1966, y recibi6 

modificaciones en 1974 (post Watergate) y 1986 (durante el gobierno de Reagan). 

La norma posibilita, con ciertas excepciones, que toda oficina gubernamental expida 

informacion especifica referida al contenido de archivos, fichas, etc., contenida en un 

banco de datos determinado y perteneciente a un periodo Iimitado. EI gobierno debe 

acceder a la petici6n, aunque puede cobrar los costos de la busqueda y reproducci6n 

de la informaci6n si supera un minimo. En caso de demora 0 negativa de la 

dependencia, se puede accionar legalmente contra la misma. Si se demostrara 
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actuaci6n ilegitima por parte del funcionario que neg6 la informaci6n, este s~l"r~lp ~ ~~} 

sancianes y el Estada debera resarcir las darios y perjulcios que pudieran hab~~..~ ~,~? 
ocasionado. 

La norma no impone como requisito una necesidad subjetiva entre requirente y la 

informaci6n. Algunas de las caracteristicas de la norma se refieren a la obligaci6n de 

las oficinas gubernamentales de brindar al publico datos sobre su organizaci6n y 

destino, y sobre la forma para adquirir informaci6n sobre su organizaci6n y destino, y 

sobre la forma para adquirir informaci6n sobre su actividad y archivos. 

Consagra tambien el principio operativo de la publicidad de los actos de gobierno y el 

acceso a bancos, archivos, expedientes especificos, etc. Debe fijar un costa razonable 

y diferencial si el interes es comercial, de usa cientifico, educativo, personal 0 general; 

dice la norma que el costa no puede exceder, por las primeras dos horas de busqueda 

o 100 paqinas copiadas, los doscientos cincuenta d6lares. 

Las cortes federales pueden exigir la reproducci6n de archivos y de informaci6n 

denegados, fijando a la oficina en cuesti6n un plazo no superior a treinta dlas, ademas 

de las posibles sanciones. EI incumplimiento de la orden de la Corte irnportara el 

dictado de una sentencia de desacato contra el funcionario. 

Toda solicitud de informes debera ser respondida por la oficina en un plazo de diez dias 

hablles, aceptando apelaciones de su decisi6n con respuesta dentro de los 20 dias 

siguientes a su interposici6n. La complejidad de los archivos y circunstancias del caso 

pueden justificar un plazo mayor; ello estara relacionado con la razonabilidad de la 

situaci6n. 
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informaci6n que fuera objeto de prohibici6n expresa por una disposici6n del parlamento; 

secretos comerciales; documentaci6n de terceros privada 0 referida a un litigio 

reservado; fichas con contenido personales, informes de salud 0 privados; cierta 

informaci6n de fuerzas de seguridad 0 policiales que puedan provocar con su difusi6n 0 

conocimiento peligro para la integridad fisica de la persona; informaci6n financiera y 

secreta bancario. 

Las enunciadas son restricciones qenericas que por una causa de interes general 0 

especial, 0 por una orden judicial, pueden ser objeto de informaci6n. 

La FOIA establece tarnbien una obligaci6n anual para cada oficina de preparar un 

informe remitido al presidente y al Congreso sobre la cantidad de solicitudes, 

denegaciones y su fundamentaci6n, apelaciones administrativas y 6rdenes judiciales, 

sus resultados y sanciones. Por ultimo, la norma se refiere concretamente a agencias 

gubernamentales, pero resultan comprendidas las oficinas, todo departamento 

ejecutivo, militar, empresa estatal 0 similar (entendidas en forma amplia) y tarnbien las 

agencias regulatorias independientes. 

La presente ley implic6 para los ciudadanos el conocimiento directo y personal de los 

archivos, pero fundamentalmente, y debido a los informes anuales que las distintas 

oficinas deben enviar, posibilit6 el necesario control parlamentario que resulta esencial 

para el equilibrio de poderes y para evitar que el Congreso se transforme en un mero 
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tanto y en cuanto los mismos no afecten los intereses del Ejecutivo.~~y:,..,:, 

En sintesis se podria decir, que existen en la leqislacion de los Estados Unidos al 

menos las siguientes normas relativas al registro y almacenamiento de datos: 

1) Acta de privacidad de 1974: se refiere, como bien dice el titulo, a la proteccion de
 

la privacidad de los individuos cuyos datos personales figuran en bancos de
 

datos del gobierno. Sus mandatos basicos son los siguientes:
 

a) Prohibicion de la existencia de bancos de datos secretos de informacion 

personal; 

b) Posibilidad del individuo de conocer que informacion existe acerca de el y 

cual va a ser su uso; 

c) Prohibicion de utilizar la informacion personal sin el permiso del individuo 

para otro proposito diferente de aquel para que fue recopilada; 

d) Toda orqanizacion que recopile, use 0 distribuya informacion personal 

debe establecer los medios necesarios para asegurar su fiabilidad y 

prevenir los posibles abusos que se puedan realizar con la misma. 

2) Acta de Privacidad Educacional: protege la informacion registrada en
 

instituciones educativas publicae. Sus principales puntos son:
 

a) Los datos solo pueden ser recopilados por aquellas personas u 

organismos autorizados por la ley; 
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c) Solamente se permite la cornunicacion de esta informacion a las 

instituciones educativas publicas para el uso administrativo. 

3) Acta de privacidad financiera de 1978: proporciona a los individuos restringiendo
 

el acceso del gobierno a las informaciones sobre los clientes de los bancos e
 

instituciones financieras, estableciendo asi un cierto grade de confidencialidad de
 

los datos financieros personales.
 

4) Acta de libertad de informacion de 1970: establece el derecho de los individuos
 

de acceder a los datos sobre ellos almacenados.
 

Adernas de las aetas ya mencionadas, cada Estado dicta leyes al respecto, destacando 

en muchas de elias la obligatoriedad de que los datos sean relevantes, actualizados y 

precisos, prohibiendo su difuslon sin autorlzaclon. Sin embargo, aun no han side 

reguladas las practicas de las instituciones privadas respecto de sus bancos de datos 

de informacion personal; esto tal vez se deba a que todavia no esta claro el significado 

del concepto de privacidad de la informacion. 
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CAPiTULO V 

5. Empresas	 mercantiles que comercializan datos personales a 

entidades privadas 0 estatales 

5.1. Antecedentes 

Sequn publicaci6n del diario siglo XXI, de fecha 15 de abril de 2003 que indica con 

respecto al tema de estudio: En Guatemala existen mas de 10 empresas que realizan 

operaciones profesionales, relacionadas con servicios de investigaci6n de personas 

individuales 0 jurldlcas, 10 anterior, sin embargo podria generar problemas legales, la 

Constituci6n en su Articulo 31 refiere que cualquier persona individual puede consultar 

10 que se informe de ella en archivos 0 registros estatales y puede modificar corregir y 

actualizar los datos que puedan aparecer, por aparte la prohibici6n de utilizar datos 

personales se contempla en la Ley de Libre Acceso a la informaci6n (habeas data). 

Los medios de comunicaci6n son los que alertan a la poblaci6n a partir del 2002 el 

funcionamiento de empresas mercantiles que lucran con datos personales de 

ciudadanos guatemaltecos. 

Este fen6meno se hace publico y contribuye a que las instituciones responsables 

accionen y cumplan con sus funciones, es a partir de esta publicaci6n que, el 

procurador de los derechos humanos y el Ministerio Publico inician acciones, por casos 

concretos, el primero de los relacionados por violaci6n al derecho a la intimidad, y 

promueve acci6n de amparo para restituir los derechos vulnerados del ciudadano 

afectado. 
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Estas ernpresas se encuentran inscritas en el Registro Mercantil como so~~~es >i~i 
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an6nimas conforme el procedimiento establecido en el C6digo de Comercio, y han 

creado otras empresas dentro de la misma sociedad. 

En el Registro Mercantil, actualmente se encuentran 12 empresas, constituidas en 

sociedades an6nimas, debidamente inscritas que se dedican a esta actividad, cuyo fin 

primordial es la compraventa de informaci6n electr6nica, procesamiento de informaci6n 

para la banca, el comercio, la industria y cualquier otro sector publico 0 privado, 

prestaci6n de asistencia tecnica de servicios y asesorfa informatica y otros, las 

empresas que aparecen en el registro mercantil sequn consulta realizada el 9 de 

septiembre de 2010, son las siguientes: 

Nombre de la sociedad Expediente Ano 

INFORNET 22846 1995
 

SND ELECTRONICOS 31733 1999
 

ALTERNATIVAS FUTURAS 8699 1996
 

ORION TELECOMUNICACIONES 43854 2000
 

TRANSACCIONES UNIVERSALES 987 1993
 

DIGICEL GUATEMALA 37739 2001
 

CYBERCABLEBODEGAS 22255 2004
 

5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS 19669 2004
 

CYBERCABLE NUEVAS REDES S.A. 22251 2004
 

INNOTECHSA 20775 2006
 

SCREEN CITY 55058 2007
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Es la compraventa y procesamiento de informacion electronica, para la ba~ el -"~fS~ 
...:-. -~'~~, "'...,.~ .... 

comercio y la industria y cualquier otro sector publico 0 privado, prestacion de asist~'~i~e',-

tecnica de servicios y asesoria informatica y otros, actividades relacionadas con la 

prestacion de servicios de correo nacional e internacional en cualquier forma y 

modalidades electronicas, computarizadas y satelitales en materia de 

telecomunicaciones. 

Las empresas que aparecen como denunciadas, ante el procurador de los derechos 

humanos y el Ministerio Publico, es Infornet, Transunion y Digidata. Las victimas de 

esta actividad comercial han side afectadas en su derecho a la intimidad y otros 

derechos que se relacionan, derecho al honor, al buen nombre, a la dignidad, derecho 

al trabajo, el principal lnteres en esta actividad, es ellucro, sin importar la afectacion del 

proyecto de vida de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. 

5.4. Instituciones del estado que autorizan su funcionamiento 

Actualmente no existe tnstitucion estatal que supervise el uso que estas entidades 

mercantiles en cuanto a las actividades que realizan en la recoleccion, procesamiento y 

posterior cornerciallzacion de los datos personales e informacion de los ciudadanos y 

ciudadanas guatemaltecas, si bien es cierto se encuentran legalmente inscritas en el 

respetivo registro y son supervisadas por la superintendencia de adminlstracion 

tributaria ello en cuanto a la responsabilidad de pago de los impuestos que les 

corresponda. 
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5.5.1. Corte de Constitucionalidad 

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ha conocido en apelacion de sentencias 

emitidas dentro de las acciones de amparo conocidas y relacionadas con la 

comerciatizaclon de datos personales. En resolucion emitida, en el expediente 1356-06 

en el numeral romano IV parrafo segundo indica: Es sabido que en la legislacion 

comparada y de acuerdo con la doctrina procesal constitucional moderna la tutela de 

tales derechos se hace por medio de la accion procesal denominada habeas data 

misma que en Guatemala no ha sido objeto de requlacion legal. 

La Corte de Constitucionalidad, ya se ha referido con precision a la inclusion de este 

derecho dentro del texto constitucional, esto es: el del derecho a la intimidad 0 de la 

vida privada que tamblen tienen rango constitucional y que se extrae de 10 previsto en 

los Articulos 23, 24, 30 Y 35, de cuyo respectivo tenor se interpreta que preservan: la 

intimidad del hogar 10 que incluye la proteccion de valores subjetivos; la inviolabilidad de 

documentos (los realizados por la lnmediacion publica que no dejan de tener caracter 

privado, como es un acuerdo sobre alimentos para un nino); la salvedad de datos 

proporcionados por los particulares con garantia de confidencialidad (que seria la que la 

ley reconozca); y el respeto a la vida privada (aunque referido al ejercicio de la ernision 

del pensamiento, es indicativo de ese valor). 

Refuerza esta tesis del caracter fundamental del derecho a la intimidad 0 vida privada, 

que se encuentra debidamente reconocido en el Articulo 12 de la declaracion universal 

de derechos humanos y el Articulo 14 del pacta internacional de derechos civiles y 
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Aun mas, el Articulo 30 del c6digo de menores garantiza la privacidad de las 

actuaciones que se refieren a menores. A prop6sito del concepto indicado, en materia 

jurisprudencial es oportuno citar parte de una sentencia del tribunal constitucional 

espanol: EI reconocimiento explicito en un texto constitucional del derecho a la intimidad 

es muy reciente y se encuentra en muy pocas constituciones, entre elias la espanola. 

Pero su idea originaria, que es el respeto a la vida privada, aparece ya en algunas de 

las libertades tradicionales. 

La inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia, que son algunas de esas 

Iibertades tradicionales, tienen como finalidad principal el respeto a un ambito de vida 

privada personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las 

intromisiones de los dernas, salvo autorizaci6n del interesado. 

Lo ocurrido es que el avance de la tecnologia actual y el desarrollo de los medios de 

comunicaci6n de masas ha obligado a extender esa protecci6n mas alia del 

aseguramiento del domicilio como espacio fisico en que normalmente se desenvuelve la 

intimidad y del respeto a la correspondencia, que es 0 puede ser medio de 

conocimiento de aspectos de la vida privada. 

De aqui el reconocimiento global de un derecho a la intimidad 0 a la vida privada que 

abarque las intromisiones que por cualquier medio pueda realizarse en ese ambito 

reservado de vida. No siempre es facil, sin embargo, acotar con nitidez el contenido de 

la intimidad. (STC 110/84,26 noviembre 1984) (Sentencia dictada dentro del expediente 

438-2000). 
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EI procurador de los derechos humanos de Guatemala, de octubre de ~93 a ./,1:1
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septiembre de 2007 ha conocido y tramitado denuncias, presentadas por personas 

afectadas en su vida privada por empresas mercantiles, cuya principal actividad es la 

venta de datos personales a diferentes entidades privadas 0 estatales. 

Investigaciones iniciadas a peticion de parte 0 de oflcio, por el derecho a la intimidad, 

debido a que diversas empresas entre elias Infornet, Transunion, han obtenido 

informaci6n personal relativa al patrimonio, bienes, parentescos, estado civil, tarjetas de 

credito con sus respectivos historiales de pago, capital autorizado, moneda y mora, 

realizando diaqnosticos de sus estados financieros, calificandolos como personas no 

elegibles de obtener creditos 0 prestarnos, al extrema que esta informacion es utilizada 

adernas para tener acceso a un empleo, todos estos datos personales son vendidos por 

las empresas indicadas sin previa autorizaclon. 

La institucion del procurador de los derechos humanos, fue creada por la asamblea 

nacional constituyente, sus funciones y atribuciones se establecen en la Constitucion 

Politica de la Republica de 1985, inicia sus funciones en agosto de 1987. Su 

fundamento legal constitucional se encuentra en los Artlculos 273 al 275, de la carta 

magna, existe una ley especffica que establece todo 10 relativo a sus funciones y 

atribuciones, como el procedimiento para tramitar denuncias de violaciones a los 

derechos humanos que Ie sean presentadas 0 conocidos de oficio. 

Los campos de accion de esta lnstitucion, que tiene la mayor importancia dentro del 

mandato constitucional es la procuracion en derechos humanos, y promoci6n, 

educaci6n y divulqacion en derechos humanos, se puede indicar que son las 
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Tomando en cuenta que el tema que se aborda es relacionado con el derecho a la 

intimidad, es importante conocer cual es la competencia y procedimientos de la 

relacionada instituci6n en cuanto a las denuncias de violaci6n de los derechos a la 

intimidad. 

Las denuncias presentadas y que deben ser conocidas por esta instituci6n estan 

desprovistas de cualquier formalidad, por 10 que los afectados pueden hacerlo por los 

medios mas sencillos, por telefono a traves de la linea 1555, por una carta simple, 

correo electr6nico 0 compareciendo personalmente para presentar su queja. Se 

documenta la denuncia; el procurador procede a la apertura de un expediente que 

puede ser a petici6n de parte del interesado; el afectado identifica plenamente, senala 

lugar para recibir notificaciones, 0 bien 10 inicia de oficio, el procurador y/o sus 

procuradoras adjuntas conocen estos hechos personalmente 0 a traves de los medios 

de comunicaci6n. 

Se elabora la primera resoluci6n, que es la agenda que Ie indica al oficial que tramita el 

expediente las acciones a realizar y cuales acciones ya se realizaron, que pueden ser 

medidas urgentes, como promover exhibici6n personal, acciones de amparo, denuncia 

ante el Ministerio Publico, si los hechos son constitutivos de delito. 

La Ley del procurador de los derechos humanos, ordena que se deben solicitar 

informes circunstanciados al superior jerarquico del denunciado, en el presente caso el 

denunciado es una empresa privada que se constituye regularmente como una 

sociedad an6nima, por 10 que debe solicitar los informes a la instituciones del estado, 
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que tienen la obliqacion de realizar investiqaclon 0 bien una supervision 

ernpresas que recolecta datos personales y los comercializan. 

AI analizar los casos que la institucion ha conocido se puede establecer que se ha 

solicitado informe al representante legal de la empresa denunciada, para que se 

pronuncie en cuanto a los hechos denunciados y por su derecho de defensa. 

Se emite una resolucion final, la que puede ser: 

•	 Que existen razones suficientes para dictar violacion a los derechos humanos. 

•	 Que existe un comportamiento lesivo a los derechos de los afectados. 

•	 Que no existen elementos suficientes para dictar una violacion a los derechos 

humanos (carecen de veracidad los hechos 0 el funcionario responsable curnplio 

con sus funciones y atribuciones). 

•	 Suspende su actuacion por estar el hecho denunciado en conocimiento de un 

organa jurisdiccional competente. 

En los casos que se presentan ante el procurador de los derechos humanos, figura 

como autoridad denunciada informes en red, sociedad anonirna, de nombre comercial 

infornet, a dicha empresa por orden de juez competente Ie fue incautado equipo de 

compute y, supuestamente, bases de datos. 

EI proceso se encuentra en trarnite. Respecto a los procesos de amparo donde se ha 

acogido la pretension actuada bajo el patrocinio del procurador de los derechos 

humanos, la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad se encuentra firme. 
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En la unidad de seguimiento de la PDH, debe darsele la prosecuci6n corresPo~i~~te''a ., .iii,! 
los expedientes que en esa sede se tramitan, hasta lograr su efectivo cumplirniento. ~ 

Mas recientemente, en sentencia dictada con fecha once de octubre de dos mil seis, 

dentro del expediente 1356-2006, la Corte de Constitucionalidad, al declarar con lugar 

el amparo promovido por el presentado, consider6: 

EI procurador de los derechos humanos ha promovido contra informes en red, sociedad 

an6nima, a la que se imputa la realizaci6n indebida de actividades de divulgaci6n de 

informaci6n. Con ello, el procurador de los derechos humanos estirna que tal actividad 

afecta la intimidad, privacidad y honor de dicha persona. 

Las doctrinas modernas que preconizan la vigen cia y respeto a los derechos humanos, 

sostienen un criterio vanguardista respecto de que el cataloqo de derechos humanos 

reconocidos en un texto constitucional no puede quedar agotado en este, ante el 

dinamismo propio de estos derechos, que propugna por su resguardo, dada la 

inherencia que Ie es insita respecto de la persona humana. 

Esto es asl, porque es tam bien aceptado que los derechos fundamentales no s610 

garantizan derechos subjetivos de las personas, sino que, ademas, principios basicos 

de un orden social establecido, que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento 

juridico y politico de un Estado, creando asl un clima de convivencia humana, propicio 

para ellibre desarrollo de la personalidad. 

En una Constituci6n finalista, como 10 es aquella actualmente vigente en la republica de 

Guatemala, que propugna por el reconocimiento de la dignidad humana como su 

fundamento, no puede obviarse que los derechos fundamentales reconocidos en dicho 
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Existen otros derechos que por via de la incorporaci6n autorizada en el Articulo 44 de la 

Constituci6n Politica de la Republica 0 de la recepci6n que tambien autoriza el Articulo 

46 del texto matriz, tambien puede ser objeto de protecci6n, atendiendo, como se dijo, 

su caracter de inherentes a la persona humana, aun cuando no figuren expresamente 

en este ultimo texto normativo. 

Del derecho al reconocimiento de la dignidad humana, implicitamente garantizado, 

entre otros, en los primeros cinco artlculos de la Constituci6n Politica de la Republica, 

dimanan, por el contenido esencial de este derecho, aquellos relacionados a la 

intimidad, al honor y a la privacidad, las cuales, en su conjunto, tambien garantizan la 

existencia y goce de otro derecho: el referido a la autodeterminaci6n informativa. 

La Corte de Constitucionalidad sostiene que con la decisi6n que se asume en este fallo, 

se pretende positivar, en beneficio de los derechos que estan reconocidos en los 

Artlculos 4 Y 44 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 12 de la 

declaraci6n universal de derechos humanos; 11.2 de la convenci6n americana sobre 

derechos humanos y 17 del pacta internacional de derechos civiles y politicos. Para 

ello, se estima pertinente matizar los siguientes aspectos: Los derechos a la intimidad y 

al honor requieren de una protecci6n jurldlca especial que posibilite, a su vez, una 

protecci6n del -yo- de cada persona en ambito juridico de los dernas. 

Agrega la citada corte que esto debe impedir que, bajo subterfugios, pueda darse a 

conocer a terceros diversas situaciones calificadas por el conglomerado social como 

deshonrosas, atentatorias de la honra personal, la propia estimaci6n y el buen nornbre 0 
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No es ajeno al conocimiento de ese tribunal que el derecho a la intimidad propugna par 

un minimo respeto a un ambito de vida privada personal y familiar, que es aquel que 

debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los dernas, salvo 

aquellas en las que sea el propio particular autarice su divulgaci6n. 

Sigue indicando el maximo tribunal constitucional en su resoluci6n dentro del amparo 

citado, que es insoslayable que la intrornisi6n a este derecho puede alcanzar niveles 

insospechados con el avance de la tecnologia actual y la transmisi6n de informaci6n por 

medios de comunicaci6n masiva. Los avances de la tecnologia informatica generan a 

su vez una dificultad en cuanto a proteger adecuadamente el derecho a la intimidad y a 

la privacidad de una persona individual. 

Una soluci6n a esa problernatica ha side la de reconocer el derecho a la 

autodeterminaci6n informativa del individuo, cuyo goce posibilita a este un derecho de 

control sobre todos aquellos datos referidos a su persona y, a su vez, Ie garantiza la 

tutela debida ante un usa indebido (es decir, sin su autorizaci6n) y fines de lucro, par 

parte de un tercero, de todos aquellos datos personales susceptibles de tratamiento 

automatizado, con los cuales se integra una informaci6n identificable de una persona; 

informaci6n que cuando es transmitida a terceras personas sin los pertinentes controles 

que permitan determinar su veracidad 0 actualizaci6n. 

Es sabido que en la legislaci6n comparada y de acuerdo con la doctrina procesal 

constitucional rnoderna, la tutela de tales derechos se hace par medio de la acci6n 
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ultimo resulta ser la accion constitucional idonea para garantizar el derecho que a toda 

persona asiste de acceder a su informacion personal recabada en bancos de datos 0 

registros particulares u oficiales (observandose, respecto de este ultimo, las situaciones 

de excepcionalidad contenidas en el Articulo 30 constitucional) 0 cuando esos datos 

sean proporcionados por personas individuales 0 juridicas que prestan un servicio 

publico de suministro de informacion de personas, a fin de positivar aquellos derechos a 

corregir, actualizar, rectificar, suprimir 0 mantener en confidencialidad informacion 0 

datos que tengan caracter personal y asi garantizar el adecuado goce de los derechos 

reconocidos en los Articulos 4, 28 y 31 de la Constitucion Politica de la Republica. 

5.5.3. Ministerio Publico 

Es la institucion con funciones autonornas, promueve la persecucion penal y dirige la 

investiqacion de los delitos de Accion Publica y de Accion Publica a instancia particular. 

Otra de sus funciones es asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de accion 

privada de conformidad con 10 que establece el Codigo Procesal Penal, las funciones de 

este ministerio se encuentran establecidas en el Decreto Numero 40-94 del Congreso 

de la Republica de Guatemala. 

AI analizar las denuncias presentadas, en el periodo comprendido de 2004 al 2007 en 

esta lnstitucion se pudo establecer, que no existen criterios unificados en el trarnite de 

las denuncias presentadas, por los ciudadanos y ciudadanas con respecto a los 

agravios que han sufrido, debido a que sus datos personales se encuentran en las 
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La Oficina de Atenci6n Permanente del Ministerio Publico, es la responsable de recibir 

las denuncias, documentar las denuncias y asignar agencia fiscal, que debe conocer, se 

pudo establecer que es el oficial responsable de recibir las denuncias el que asigna la 

agencia fiscal que sera la responsable del caso esto no permite que se puedan unificar 

en una sola fiscalia, los casos en contra de esta empresas, en cuanto a tipos de delitos, 

en el periodo comprendido existen denuncias que fueron remitidas a diferentes 

agencias de desjudicializaci6n y otras a agencias que tramitan casos de propiedad 

intelectuaL 

Los delitos par los que se inicia la investigaci6n son: Registros prohibidos, coacci6n, 

manipulaci6n de informaci6n, uso de informaci6n. 

En las agencias fiscales de desjudicializaci6n, como su nombre 10 indica, no se acciona 

ante los juzgados cornpetentes, el procedimiento es al recibir la denuncia citan a las 

partes para que lIeguen a acuerdos, si no se cumplen, las victimas se reservan el 

derecho de accionar. En las agencias fiscales de propiedad intelectual, solicitan la 

informaci6n a la empresa denunciada. 

Se cita a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia. Citan al denunciado y al 

denunciante, realizan un compromiso de borrar a los afectados de la base de datos, si 

se incumple, 10 remiten al juzgado competente. Hasta la fecha no se ha emitido 

ninguna sentencia por delitos en contra de las empresas denunciadas. 
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CONCLUSIONES
 

<~~* ~. 
1. En el ordenamiento juridico guatemalteco, no existe una norma que de';r;:a~~~~. i~; 

~~, -' ;,., 
efectiva garantice los derechos de las personas, que han sido victi~'''',ge W 

~.~ 

comercializaci6n de datos personales; la acci6n de amparo es el unico medio de 

protecci6n para que a los afectados por empresas mercantiles se les restituya en 

sus derechos. 

2.	 Instituciones como el Ministerio Publico, la Procuraduria de los Derechos 

Humanos, no tienen unificados criterios en relaci6n a los procedimientos a 

seguir, en las denuncias que se presentan hacia las empresas que comercializan 

datos personales, unas las tramitan como delitos de acci6n privada y otras de 

acci6n publica, no se les proporciona la asesoria a las victimas. 

3. A la fecha (iunio de 2011) no se ha emitido ninguna sentencia penal contra las 

empresas que comercializan datos personales con los cuales afectan a la 

poblaci6n; se conoce un caso en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Penal, que tiene varios anos tramitandose, en el cual se evidencia la falta de 

celeridad en los procedimientos que se ventilan en los juzgados. 

4.	 La Ley de Acceso a la Informaci6n Publica, es un instrumento id6neo para 

restituir los derechos de las personas que han sido victimas de comercializaci6n 

de sus datos personales, ya que establece sanciones penales a las empresas 

mercantiles que se dedican a esta actividad, ademas estas empresas pueden 

seguir con esta actividad comercial, si los datos que comercializan provienen de 

los registros publicos. 
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5.	 No se protege a los guatemaltecos con convenios internacionales de ~~~... , 

fundamental, en 10 que respecta a la Iibertad del hombre, que ~~1.rip;~ i'li-aa' _,.~! 
seriamente afectada por la invasion de su intimidad, violentando su'~~ 

conducta. Tarnbien es evidente que el Estado, en 10 concerniente a la protecci6n 

del derecho a la intimidad, es muy pobre en su legislaci6n. 
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RECOMENDACIONES
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1. EI Congreso de la Republica de Guatemala debe	 crear una ley or1~:;"_~. )~; 

regule el reconocimiento y la protecci6n expresa de los derechos a la ri'f!t:f:.:I 
de datos personales en todas sus manifestaciones; estableciendo las sanciones 

al vulnerar dichos derechos, fijando el procedimiento para la reparaci6n del dana 

causado y las medidas necesarias para indemnizar al afectado. 

2.	 Se hace obligatorio que el Organismo Ejecutivo proponga reformas a la actual 

Ley de Acceso a la Informaci6n Publica, especfficamente en cuanto a los sujetos 

obligados, que se incluyan a las empresas que comercializan datos personales, 

el decreto no es Iimitativo, perc se refiere a las ernpresas que manejen 0 

administren fondos del Estado. 

3.	 Es necesario que el Ministerio Publico implemente una unidad especifica para 

darle seguimiento a las denuncias relacionadas con la comercializaci6n de datos 

personales, unificando criterios a los fiscales y para darle un mejor tratamiento de 

las denuncias y la agilizaci6n de los procesos; asl los afectados tengan acceso a 

la justicia y la restituci6n de sus derechos de forma efectiva, asl como las 

sanciones penales correspondientes. 

4.	 Corresponde al Organismo Judicial capacitar a los jueces que imparten justicia, 

que al momenta de interpretar el Articulo 44 constitucional y aplicando los 

convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala en materia de 

derechos humanos en consonancia con el Articulo 46 constitucional, protejan a 

las personas y sentencien a las empresas que comercializan con datos privados. 
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5. La Universidad de San Carlos de Guatemala, en uso de la inieiativa de II~~,.
/i~':·SI e:tS~ 

obligada a proponer una adici6n al Decreto Nurnero 57-2008, una nor~ ~~~~~J:j 
~> '"~:', • . .,(..." • .

permita a los guatemaltecos acceder a la informaci6n que sobre esta constf;;~.p .:)~;,? 

un registro 0 banco de datos actualizados; y que goce de confidencialidad de 

cierta informaci6n legalmente obtenida para evitar su conocimiento por tercero. 
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