
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

fACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SOCIALES 

ORGANOS JURISDICCIONALES PENALES CON COMPETENCIA 


TERRITORIAL NACIONAL 


VICTORIA CAROLINA GARCiA MONZON 


GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2011 




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 


FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SOCIALES 


6RGANOS JURISDICCIONALES PENALES CON COMPETENCIA 


TERRITORIAL NACIONAL 

TESIS 

Presentada a la Honorable Junta Directiva 


dela 


Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 


dela 


Universidad de San Carlos de Guatemala 


Por 


VICTORIA CAROLINA GARCiA MONZ6N 


Previo a conferfrsele el grado academico de 


LICENCIADA EN CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES 


Y los trtulos profesionales de 


ABOGADA Y NOTARIA 

Guatemala, noviembre de 2011 



r:;' 

RAZON: 

Lic. Guillermo Rolando Diaz Rivera 

. RamiroToledo Alvarez 

es 

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA 


DE LA 


FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES 


DE LA 


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 


contenido de la tesis." (Articulo 43 del Normativo para la elaboracion de 

Tesis de licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General 

Publico). 

DECANO: 

VOCAL I: 

VOCAL II: 
,l!

VOCAL III; 
-".'/( 

VOCALzIV: ' 

VOC¢.L \1:, ,~; .. 
,~i; . , 

S~bf3ET~~IO: 
·"ff 

Primera Fase: 

Presidenta: 

Vocal: 

Secretaria: 

.~~< ~ 
Sl19unda Fase: 

Lic. Bonerge Amilcar Mejia Orellana 

Lic. Avidan Ortiz Orellana 

Lic.Mario Ismael Aguilar Elizardi 

Lic. Luis Femando Lopez Diaz 

Br. Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez 

Sr. Pablo Jos~ Calderon Galvez 

lic. Marco Vinicio Villotoro Lopez 

TRIBUNAL QUE PRACTICO 

EL, EXAMEN TECl,IICO PROFESIONAL 

Licda. Mara Yesenia Lopez Cambran 

Licda. Patricia Lopez Maldonado 

Licda. Maria del Carmen Mancilla Giron 

Valenzuela Bonilla 

. . 


responsClple de la~ doctrinas sustentadas y 




Bufete Juridico Zamora y Asociados 

1era avenida 24-57 zona 3 


Tel. 59168919 

Guatemala 17 de febrero de 2011. 

Licenciado 

Carlos Manuel Castro Monroy 

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Distinguido Licenciado Castro Monroy: 

Respetuosamente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que he cumplido con la 

funci6n de Asesor de Tesis de la Bachiller VICTORIA CAROLINA GARCIA MONZON del 

trabajo de tesis intitulado "ORGAN OS JURISDICCIONALES PENALES CON COMPETENCIA 

TERRITORIAL REGIONAL" 

En mi calidad de Asesor y de conformidad con 10 que establece el Articulo 32 del Normativo 

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

General Publico, considero que la tematica que se aborda en el presente trabajo de tesis, 

reviste de enorme irnportancia en el Derecho Penal guatemalteco, puesto que constituye un 

nuevo enfoque a la problematica nacional sobre todo en los delitos de mayor impacto social, ya 

que surge como consecuencia de la actual situaci6n que vive nuestro pais. Por tal situacion se 
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Deductivo para la elaboracion del presente trabajo de tesis; como tecnica. 


investigacion se utilizaron la bibliografia y la documentacion. Las 
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De contormidad con el nombramiento emitido con techa dos de marzo del ano dos mil 

once, procedr a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller VICTORIA CAROLINA GARCiA 

MONZ6N, el cual se intitula "6RGANOS JURISDICCIONALES PENALES CON 

COMPETENCfA TERRITORIAL NACJONAL'" 

He realizado la revision de la inves1igacion y en su oportunidad he sugerido algunas 

correcciones de tipo gramatical y redacci6n, que considere en su momenta eran 

oportunas, para la mejor comprensi6n del tema que se desarrolla. 

En relacion af contenido cientffico y teenico de la presente tesis opin~ que cumple 

objetivamente con cada uno de los capitulos elaborados permitiendo una analisis concreto 

as! como conceptos, definiciones que puedan determinar que es necesaria la creaci6n de 

organos jurisdiccionales penales con competencia a nivel nacional; de igual forma la 

metodologra utilizada se dio a traves del metoda deductivo e inductiv~, anatitico, sintetico 

y la utilizaci6n de la tecnica de investigaci6n bibliogrifica con 10 cual se abarc6 las eta pas 

del conocimiento cientifico, planteando el problema juridico-social de actualidad, y 

buscandole una posible solucian. 



Asimismo el presente trabajo de tesis es un material considerablemente ac'~~~'~~ 
aporta un conocimiento cientffico en 10 referente al Derecho Procesal Penal en cuanto a la 

creacion de estos nuevos organ os en virtud de la realidad social que se vive actualmente 

nuestro pais. EI mismo esta redactado de una forma clara y precisa que !leva de los 

preceptos generales a los particulares, con 10 cual es una lectura faci! de comprender. 

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y 

debidamente fundamentadas, en congruencia con el tema investigado, p~r 10 cual, 

brindan una valiosa contribucion para el derecho. EI presente trabajo de tesis es 

amparado p~r una bibliografia actual, en la que los autores son profesionales en la 

materia que se desarrolla en el presente trabajo. 

En tal sentido el contenido del trabajo de tesis me parece sumamente actual; de esta 

cuenta dicha ponente cumplio con los requisitos establecidos tanto de forma como de 

fondo exigidos por el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, por 10 que 

deviene procedente emitir DICTAMEN FAVORABLe, at preSeiite trabajo de Iesis, ya su 

vez pueda ser sometido a su discusion y apiobacion en el Examen PubHcu establecidu. 
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INTRODUCCION 

EI crimen organizado desafia el desarrollo y la gobernabilidad 

parses americanos; y Guatemala no es una excepcion. En esta tesis se determinan las 

condiciones de viabilidad para crear organos jurisdiccionales penales con competencia 

territorial nacional, que atiendan con exclusividad el conocimiento y resolucion de cas os 

relacionados con delitos cometidos por estructuras criminales, cuando cometan hechos 

de grave dano social. EI esprritu de la ley propuesta es que existan jueces 

incorruptibles, revestidos de todas las seguridades que pueda brindarles el Estado para 

no sucumbir ante las presiones de la delincuencia estructurada y que conozcan desde 

la formacion de causa, los hechos delictivos cometidos por esas organizaciones, a 

efecto de no vulnerar el principio de juez natural. Entiendase que no se trata de 

prorrogar la competencia, una vez iniciada en alguna jurisdiccion del interior del pars, 

sino de que existan jueces de garantla y tribunales de sentencia, con sede en la Ciudad 

Capital yen algunas regiones del pars con competencia territorial nacional para conocer 

casos, aunque no hayan personas ligadas a proceso, solamente el conocimiento de la 

existencia de una determinada estructura criminal y validar y acompanar los actos de 

investigacion preliminar y subsecuentes del Ministerio Publico y Policra Nacional Civil. 

AI elaborarse el plan de investigacion de la tesis, se formulo la siguiente hipotesis: EI 

Estado de Guatemala, debe crear organos jurisdiccionales penales con cornpetencia 

territorial nacional, para conocer desde la formacion de causa, el juzgamiento de 

aquellos hechos constitutivos de delitos cometidos por estructuras criminales 

(i) 



organizadas. Cuyo objetivo seria acompafiar y validar los actos de 

preliminar y subsiguiente, del Ministerio Publico y de la Polida Nacional Civil. 

Este estudio se dividi6 en cuatro capitulos: el primero, trata el crimen organizado, sus 

antecedentes, de'finici6n delincuencia organizada; el segundo contiene el crimen 

organizado en Latinoamerica, realizando un resumen de la situaci6n del crimen 

organizado en Latinoamerica y la forma de operar de forma transnacional ; el tercero se 

refiere a la teoria de la jurisdicci6n y competencia y el cuarto menciona la propuesta 

de crear 6rganos jurisdiccionales penales con competencia territorial como una 

necesidad a la situaci6n actual del pais. 

Los metodos utilizados fueron: el cientifico, el hist6rico, el deductivo, el inductivo, el 

sintetico y el analitico. Atendiendo siempre al estado y progreso de la investigaci6n. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. EI crimen organizado 

En los ultimos aiios los estudios sobre el crimen organizado, a menudo inducidos desde 

la esfera publica al objeto de mejorar los mecanismos para contrarrestar sus efectos, 

han proliferado. Sin embargo, la tendencia cambiante de la forma de operar de estas 

organizaciones, exige que su estudio sea cada vez mas preciso a modo de 

contrarrestar su crecimiento. 

EI fenomeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha venido 

evolucionando. De igual manera, la criminologia como campo del conocimiento ha 

mostrado los diferentes aspectos de su evolucion en la explicacion y comprension de la 

criminalidad. Desde las concepciones antropologicas y fisonomistas, pasando por las 

sociologicas, ecologicas, el delito ha sido considerado como un fenomeno inevitable, 

parte integrante de la sociedad, e incluso como 10 seiiala Isidoro Blanco: "EI delito es 

normal, ya que una sociedad exenta de delitos es del todo imposible, y es parte 

integrante de toda sociedad sana."1 

Los hechos criminales son vistos de una manera diferente a la concepcion tradicional 

del delincuente como un sujeto enfermo y anormal; para la criminologia actual, el 

delincuente no es ahora un parasito ni un ser extraiio en el sene de la sociedad, sino 

que es ante todo un regulador de la vida social, e incluso fuente de crecimiento 

1 Blanco Cordero, Isidoro. Criminalidad organizada. pag. 12. 
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tecnol6gico, cientifico y renovador de los sentimientos sociales. Es por esto, qire_~~R~. J~t 
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a las actividades criminales clasicas lIevadas a cabo de manera individuaf~'~ la :'",:<
:;: . '~<?~(;s...... .;it 

actualidad se observa una evoluci6n hacia una forma de criminalidad como empresa. 

Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar, 

tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad politica y econ6mica. 

EI incremento de la actividad criminal organizada con capacidad econ6mica fuerte, 

ejerciendo su poder a traves de la violencia, as! como la del ejercicio de manipulaci6n y 

corrupci6n en amplios sectores del sistema politico y estatal, es hoy en dfa un 

fen6meno altamente productiv~ y cada vez mas sofisticado. La instauraci6n del 

mercado global y la conversi6n del mundo a traves de la libertad de comercio, han side 

factores decisivos en la conformaci6n de grupos criminales organizados. AI respecto 

Blanco Cordero, opina: "Las tradicionales cosa nostra, camorra, drangueta, los yakusas 

japoneses, las triadas chinas, los carteles de las drogas colombianos, mexicanos, 

peruanos y norteamericanos, las organizaciones rusas, turcas, curdas, italoamericanas, 

etc., representan un volumen econ6mico anual estimado en un bill6n de d6lares, tres 

veces superior al presupuesto nacional frances y mas del 50% de esta cifra, 500.000 

millones de d61ares se inyecta en el circuito financiero internacional con capacidad de 

producir rentabilidad.,,2 

EI panorama hasta aca planteado, nos permite hacer una reflexi6n sobre las posibles 

alternativas para la lucha contra el crimen organizado. De esta manera, podemos 

deducir que el conocimiento actual sobre el fen6meno delincuencial, nos pone de 

2 Blanco Cordero, Isidoro. Criminalidad organizada. Pag. 15. 
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Presente que la actividad criminal organizada en el momento actual tiene repera~nes-'- "~.' 
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a nivel mundial. Las conexiones locales y nacionales se extienden a OrganiZaciofi~;,:~;'" 

nivel internacional, convirtiemdose de esta manera en multinacionales del de lito , con 

profundos conocimientos, no solo tecnologicos sino juridicos. Es bien sabido que 

durante la epoca mas violenta de la lucha contra el narcotrafico y los carteles, estos 

contaban con los mas eminentes juristas para su defensa, conocedores brillantes de la 

legislacion tanto nacional como internacional. 

1.1 Antecedentes 

Lo que hoy conocemos como crimen organizado, es 10 que antiguamente se conoce 

como la mafia. Durante siglos, Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal que 

explotaba a miles de campesinos mientras una minoria gozaba de privilegios. Estas 

circunstancias se Ie consideran decisivas para el surgimiento de la mafia. Por otro, la 

conducta delictiva se revelaba como la (mica manera de obtener privilegios en una 

sociedad que los reservaba solo para los ricos terratenientes aliados de las autoridades 

polfticas; pues a falta de una estructura de gobierno organizada y capaz de proteger a 

los habitantes de la isla, estos se vieron obligados a fortalecer los vinculos familiares 

como alternativa para obtener seguridad. Por esta razon los lazos de sangre son tan 

importantes en la mafia. 

Nos indica Blanco Corder03 que, en el siglo XIX, surgio una 'Figura clave: los gabel/otti 0 

recolectores de impuestos, que administraban las propiedades de los aristocratas. Ellos 

3 Blanco Cordero, Isidoro. Criminalidad organizada. Pags, 21-35 
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obtenian a cambio un porcentaje de las cosechas obtenidas, pero para acreltir's~ll'. j~i 
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ganancias dividian las tierras en pequefias areas y las arrendaban a los ca' -, ... ~< 

quienes tambiem les otorgaban un porcentaje de la cosecha obtenida. De tal manera, 

los gabellotti cumplian la importante funcion social de mediadores entre los propietarios 

y los campesinos. Poco a poco se volvieron cada vez mas poderosos e incurrieron en 

actos de corrupci6n: extorsionaban a los labriegos, se apropiaban indebidamente de 

pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. 

AI mismo tiempo, de ellos dependia el abasto de alimentos en las ciudades, 10 que les 

permitia lIevar a cabo practicas de extorsion y especulaci6n en el mercado. Por esta 

razon se les considera a los gabellotti como antecedente directo de la mafia y su 

manera de hacer negocios. 

Segun Blanco Cordero: "Con la unificaci6n italiana, la situacion no mejoro y las 

promesas de bienestar y desarrollo se vieron incumplidas. Los j6venes eran reclutados 

para el servicio lTIilitar y la mayor parte de la poblaci6n vivia en la miseria, a merced de 

la nueva clase que ostentaba el poder politico yeconomico. Una vez mas, necesitaba 

hallar alguna forma de protegerse del gobierno y encontrar medios eficaces de 

subsistencia. La naciente mafia se revelo como la posibilidad mas efectiva para 

lograrlo, cobro mayor fuerza y se fue estableciendo como un poder alterno.,,4 

En 1874 los indices de criminalidad en Sicilia habian crecido a un grado alarmante. EI 

gobierno de Italia decidio poner orden y envi6 a cientos de efectivos militares a la isla. 

EI conflicto provoco la caida del gobierno conservador y la emergencia de un gobierno 

4 Blanco Cordero, Isidoro. Criminalidad organizada. Pags. 28-35 
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de izquierda en el que la mafia se hallaba bien representada. La mafia si, 
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consolid6 y ofreci6 al gobierno restablecer la calma en Sicilia. En realidad apro~~~.,:.1· 

oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos. 

La mafia, ahora aliada del Estado, aplasto movimientos obreros y miles de personas 

abandonaron la isla en busca de mejores condiciones de vida; la mayoria a Estados 

Unidos. Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y practicas de la mafia en 

actividades ilegales y estrechar los lazos con los integrantes de la comunidad italiana. 

De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses que lIegaron a 

rivalizar con la siciliana; florecieron con la lIegada de la Ley Seca, en los alios veinte. 

Con el paso del tiempo, el termino mafia se ha generalizado y, en la actualidad, se 

emplea para denominar a grandes grupos dedicados al crimen organizado u otras 

actividades sospechosas. Por ejemplo: La mafia rusa, la Trfada china 0 los yakuza 

japoneses, los zetas, actualmente en Mexico y Centroamerica, etc. 

1.2 Definicion 

Es curioso que se lIame organizado a una actividad delictiva, sin embargo, es asf como 

operan estas personas dedicadas a formar parte de agrupaciones con finalidades 

ilicitas, tales como el trasiego de drogas, influencias politicas, etc. 

No es casualidad que los autores dedicados a investigar este tipo de conducta criminal, 

la definan de una forma similar a la estructura de una entidad mercantil (empresa 0 
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manera: "Crimen organizado consiste en dos 0 mas personas que, con un prop6s.~. ~,~~~," 

continuidad, se involucran en una 0 mas de las siguientes actividades: a) la oferta de 

bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcetera, y b) delitos de 

predaci6n, p~r ejemplo, el robo, el atraco, etcetera. Diversos tipos especificos de 

actividad criminal se situan dentro de la definici6n de crimen organizado. Estos tipos 

pueden ser agrupados en cinco categorias generales: 1) Mafia: actividades criminales 

organizadas. 2) Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y 

servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostituci6n, usura, juego. 3) Bandas de 

asaltantes-vendedores de articulos robados: grupos que se organizan y se involucran 

continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude, documentos 

fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robe de coches y secuestros de 

camiones y adquisici6n de bienes robados. 4) Pandillas: grupos que hacen causa 

comun para involucrarse en actos ilegales. 5) Terroristas: grupos de individuos que se 

combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato 0 el 

secuestro de personas prominentes para erosionar la confianza del publico en el 

gobierno establecido por razones politicas 0 para vengar por algun agravio.,,5 

o.tra definici6n, es la planteada por la Comisi6n Interamericana para el control del 

abuso de las drogas, dependencia de la OEA, citando el C6digo Penal Aleman, al 

referirse al crimen organizado 10 hace de la siguiente manera: "Crimen organizado es la 

violaci6n planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios econ6micos 0 poder, 

5 Borjon Nieto, Jose. Cooperaci6n internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional. Pag. 
38. 
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cuyos delitos son independientemente 0 en su conjunto de especial gravt~~cf)i~~. 3ft 
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lIevan a cabo por mas de dos participantes que cooperan en el marco de una:~~'isJ~~',,'-.,/. 
<~~~:~'~:i~~ ~;;.:ry 

laboral por un periodo de tipo prolongado 0 indeterminado utilizando estructuras 

comerciales 0 paracomerciales, 0 violencia 0 otros medios de intimidacion, influencias 

en la politica, en los medios de comunicacion, en la administracion publica, en el 

sistema de justicia y en la economia legitima.,,6 

Si en otros aspectos es dificil alcanzar acuerdos dentro de las Naciones Unidas, el 

crimen organizado ha sido una fuerza motriz de primera importancia para fomentar la 

colaboracion internacional en otros ambitos. La definicion que realizan, en la actualidad, 

es una de las de mayor referencia en los textos relacionados a este tipo de estudio, 

siendo la siguiente: "las actividades colectivas de tres 0 mas personas, unidas por 

vfnculos jerarquicos 0 de relacion personal, que permitan a sus dirigentes obtener 

beneficios 0 controlar territorios 0 mercados, nacionales 0 extranjeros, mediante la 

violencia, la intimidacion 0 la corrupcion, tanto al servicio de la actividad delictiva como 

con fines de infiltrarse en la economia legitima, en particular por medio de: a) EI trafico 

ilicito de estupefacientes 0 sustancias psicotropicas y el blanqueo de dinero, tal como 

se definen en la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico IHclto de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas de 1998; b) la trata de personas, tal como 

se define en el Convenio para la represion de la trata de personas y de la explotacion 

de la prostitucion ajena de 1949; c) la falsificacion de dinero, tal como se define en el 

Convenio internacional para la represion de la falsificacion de moneda de 1929; d) EI 

6 Comisi6n Interamericana para el control del abuso de las drogas. Manual de apoyo para la tipificaci6n del delito 
delavado. pag.45. 
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trafico ilicito 0 el robo de objetos culturales, tal como se definen en la Convenci 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importacion, la exportacio 

transferencia e propiedad ilicita de bienes culturales de 1970 y la Convencion sobre 

bienes culturales robados 0 ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional 

para la Unificacion del Derecho Privado de las Naciones Unidas para la Educacion, la 

Ciencia y la Cultura; e} el robo de material nuclear, su usa indebido 0 la amenaza de 

usa indebido en perjuicio de la poblacion, tal como se define en la Convencion sobre la 

proteccion fisica de los materiales nucleares de 1980; f} los actos terroristas; g) el 

trafico ilicito 0 el robo de armas y materiales 0 dispositivos explosivos; h) el trafico ilicito 

o el robo de vehiculos automotores; e i) la corrupcion de funcionarios publicos.,,7 

Este tipo de definiciones presenta algunas caracteristicas fundamentales. En primer 

lugar, estas tienden a sobreestimar aquellas caracteristicas especificas que el crimen 

organizado presenta en los paises sobre los que se va a aplicar la norma. Fruto de ello 

es la extrema diversidad de estas definiciones, variando enormemente de un pais a otro 

conforme a las diferentes formas que adquieren tales organizaciones en sus ambitos 

"~I estatales, 10 cual hace dificil extraer un conjunto de elementos comunes que superen 

las estrechas fronteras nacionales. Debido a esta diversidad, en algunas legislaciones, 

o en meras propuestas de descripcion, se incluye como crimen organizado el delito de 

terrorismo (en el caso de nuestro ordenamiento juridico). Sin embargo, incluir la 

violencia inducida politicamente como una de las formas de crimen organizado hace 

inaprensibles la definicion y el analisis. En segundo lugar, estas definiciones pueden 

7 Comisi6n Interamericana para el control del abuso de las drogas. Manual de apoyo para la tipificacion del delito 
delavado. Pag.51. 
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Nuestro ordenamiento juridico, en el Articulo 2 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada, establece 10 siguiente: "Grupo delictivo organizado u organizacion criminal. 

Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado U organizacion 

criminal. a cualquier grupo estructurado de tres 0 mas personas, que exista durante 

cierto tiempo y que actue concertadamente, con el proposito de cometer uno 0 mas de 

los delitos siguientes: a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: transito 

internacional; siembra y cultivo; fabricacion 0 transformacion; comercio, trafico y 

almacenamiento illcito; promocion y fomento; facilitacion de medios; alteracion; 

expendio ilicito; receta 0 suministro; transacciones e inversiones ilicitas; facilitacion de 

medios; asociaciones delictivas; procuracion de impunidad 0 evasion; b) De los 

contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u 

otros activ~s; c) De los contenidos en la Ley de Migracion: ingreso ilegal de personas, 

transito ilegal de personas, transporte de ilegales; d) De los contenidos en la Ley para 
-. 

Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y 

trasiego de dinero; e) De los contenidos en el Codigo Penal: e.1) Peculado, 

malversacion, concusion, fraude, colusion y prevaricato; e.2) Evasion, cooperacion en 

la evasion, evasion culposa; e.3) Asesinato, plagio 0 secuestro, hurto agravado, robe 

agravado, estafa, trata de personas; e.4) Terrorismo; e.5) Intermediacion financiera, 

quiebra fraudulenta, fabricacion de moneda falsa, alteracion de moneda, introduccion 

de moneda falsa 0 alterada; f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacion y el 

Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudacion aduanera. g) De 

9 



-c' " '~!:?!" 
~ ......A,:, ~ •. 

, '" It- .""o'~", 
./%"!:;' <' ~ 

I' -,4t ;. ; :r~RlA git 
los contenidos en la presente Ley: g.1) Conspiraci6n, asociaci6n ilicita, asocia . ite-gat·· $~'• 

. ~ ~~l 

, '~' ~ "'4 
de gente armada, entrenamiento para actividades ilfcitas, uso ilegal de unifo - II,-!¥ 

insignias, obstrucci6n de justicia; g.2) Comercializaci6n de vehiculos y similares 

robados en el extranjero 0 en el territorio nacional; g.3) Exacciones intimidatorias, 

obstrucci6n extorsiva de transito. 

Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa 0 indirectamente un beneficio econ6mico 

o de cualquier indole para si 0 para tercero. Por grupo estructurado se entendera un 

grupo no formado fortuitamente para la comisi6n inmediata de un delito y en el que no 

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni 

haya continuidad en la condici6n de miembro 0 exista una estructura desarrollada." 

Esta forma de definir el crimen organizado en nuestra ley, tiene mucha relaci6n con 10 

preceptuado en la Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 15 de noviembre de 2000, mediante Resoluci6n NRES/55/25. Suscrita por 

Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto 

Numero 36-2003, la cual tiene como prop6sito promover la cooperaci6n para prevenir y 

combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, comprometiendo a los 

Estados suscritos a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de 

combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciendose mecanismos 

especiales de investigaci6n. 
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forma: "Por grupo delictivo organizado, se entendera un grupo estructurado de tres 6" ..' 

mas personas que exista durante cierto tiempo y que actue concertadamente con el 

prop6sito de cometer uno 0 mas delitos graves 0 delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convenci6n con miras a obtener, directa 0 indirectamente, un beneficio 

econ6mico u otro beneficio de orden materiaL" 

1.3 La Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional 

En el ultimo decenio, los grupos delictivos transnacionales han establecido extensas 

redes mundiales que en la actualidad obtienen enormes utilidades mediante una amplia 

gam a de actos ilicitos y amenazadores. 

Los grupos delictivos participan en la trata de personas, especialmente de mujeres y 

nin~s, con fines de esclavitud econ6mica y prostituci6n, contrabandean armas y 

municiones, trafican drogas ilfcitas y material nuclear, cometen fraude a escala mundial 

y blanquean enormes sumas de dinero. Tambiem corrompen y sobornan a funcionarios 

piJblicos, politicos y dirigentes empresariales. 

Convencidos de la que la delincuencia organizada se ha extendido demasiado para que 

los gobiernos puedan combatirla por separado, los paises han unido sus fuerzas para 

proponer un tratado nuevo y poderoso, el proyecto de convenci6n de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus tres proyectos de 

11 



protocolos contra el trafico ilegal de armas de fuego, 

especialmente de mujeres y nin~s. 

En virtud del tratado propuesto, los gobiernos deberian: Penalizar los delitos cometidos 

p~r los grupos delictivos organizados, incluidos la corrupcion y los delitos de empresas 

o sociedades; tomar medidas energicas contra el blanqueo de dinero y el producto del 

delito; acelerar y ampliar el alcance de los procesos de extradicion; proteger a los 

testigos que prestan testimonio contra los grupos delictivos; estrechar la cooperacion en 

la busqueda y el enjuiciamiento de los sospechosos; fortalecer la prevencion de la 

delincuencia organizada a escala nacional e internacional; elaborar una serie de 

protocolos que contengan medidas para combatir actos concretos de delincuencia 

organizada transnacional. 

A continuacion se presenta un anal isis del contenido del convenio, de la siguiente 

manera: 

1.3.1 Penalizar la delincuencia organizada 

EI nuevo tratado procura armonizar las leyes nacionales para penalizar los actos 

cometidos por grupos delictivos organizados. Con arreglo a la convencion, este 

comportamiento comprenderia la organizacion, la direccion 0 la prestacion de 

asistencia en la comision de delitos graves p~r parte de grupos delictivos organizados, 

incluida la concertacion con una 0 mas personas para cometer un delito grave para 

obtener beneficios financieros u otros beneficios materiales. 

12 
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La convenci6n lambien penalizarla los actos de corrupci6n, que en algunos paf~;-;;~~~
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contribuido grandemente al rapido crecimiento de la delincuencia organizada. Los actos 

de corrupci6n comprenderian el soborno 0 la oferta de soborno a funcionarios publicos 

para que actuen de una manera contraria a sus deberes oficiales. De igual forma, los 

funcionarios publicos que solicitaran 0 aceptaran sobornos se expondrian a enfrentar 

cargos de corrupci6n. 

Por primera vez en una convenci6n internacional, las empresas y sociedades deberan 

responder por tomar parte en la comisi6n de delitos graves con la participaci6n de un 

grupo delictivo organizado, as! como en actividades de blanqueo de dinero, 0 por sacar 

provecho de esos delitos 0 actividades. Esas entidades comerciales seran castigadas 

apropiadamente y recibirian multas econ6micas sustanciales. 

1.3.2 Combatir el blanqueo de dinero 

La delincuencia organizada transnacional obtiene enormes ganancias, que se 

blanquean por conducto de negocios licitos 0 se acumulan en cuentas seguras. 

Recortar esos fondos 0 impedir su almacenamiento pod ria entorpecer 

considerablemente el funcionamiento de redes delictivas enteras. 

Los expertos juridicos estan debatiendo aun las medidas mas eficaces para frustrar el 

blanqueo de dinero, pero la convenci6n propone 10 siguiente: 
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• 	 Abolir el secreto bancario para prevenir e investigar el blanqueo de dinero;V''''-

• 	 Prohibir las cuentas bancarias anonimas 0 las cuentas a nombres falsos; 

• 	 Establecer dependencias de investigaciones financieras para reunir, analizar y 

difundir informacion sobre el posible blanqueo de dinero y otros delitos 

financieros. 

En virtud de la convencion, los gobiernos tambiem separarian a los grupos delictivos 

organizados de sus fondos malhabidos confiscando el producto del delito 0 bienes del 

mismo valor y determinando, congelando e incautando los activos. Tambiem habilitaria 

a las cortes u otras autoridades para que dispusieran la entrega 0 incautacion de los 

registros bancarios, financieros 0 comerciales, 0 los bienes. 

1.3.3 Extraditar a los delincuentes 

Para evitar que presuntos delincuentes huyeran de un pais en que se les enjuiciaria y 

lograran la libertad en otro, la convencion procuraria fortalecer los procedimientos de 

extrad icion. 

Se pediria a los parses que reconocieran que los delitos contenidos en la convencion 

pudieran dar lugar a la extradicion cuando no existiera un tratado de extradicion con el 

pars en que se encontrara el sospechoso; aceleraran los procedimientos de extradicion 
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y concertaran acuerdos bilaterales y multilaterales para hacer mas 

extradicion. 

1.3.4 Cooperar en la busqueda y el enjuiciamiento de delincuentes 

Para estrechar el cerco en torno a los presuntos delincuentes organizados que pudieran 

haber huido al extranjero, los signatarios del tratado convendrfan en cooperar mediante 

la prestacion de asistencia jurfdica mutua, la reunion de pruebas y el intercambio de 

informacion pertinente. 

La asistencia jurfdica podrfa incluir la realizacion de registros e incautaciones; la 

facilitacion de originales 0 copias certificadas de documentos y registros pertinentes, 

como registros bancarios, financieros, empresariales 0 comerciales; la admisibilidad de 

testimonios u otro tipo de asistencia prestada por medio de enlaces por vfdeo u otros 

medios modernos de comunicacion; el otorgamiento de salvoconductos a los testigos 

que prestaran testimonio en un segundo pafs; el otorgamiento de inmunidad ante el 

enjuiciamiento 0 la aplicacion de penas reducidas a las personas que cooperaran 

sustancialmente con las autoridades que investigaran un delito y la concertacion de 

acuerdos con testigos de un pafs cuyo testimonio se necesitara en otro. 

Los pafses tambiem garantizarfan una rapida corriente de informacion entre las 

autoridades, los organismos y los servicios, y fomentarfan el intercambio de personal y 

de otros expertos. En algunos casos, los pafses establecerfan equipos conjuntos para 

realizar investigaciones. 
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1.3.5 Actualizar los conocimientos tecnicos 

encargados de hacer cumplir las leyes, entre ellos, los fiscales, los magistrados y el 

personal de aduanas, que abarcaran: 

• 	 Las rutas del trafico y las tecnicas utilizadas por los grupos delictivos 

organizados; 

• 	 La vigilancia de las corrientes de contrabando; 

• 	 Equipo y tecnicas modernas para asegurar el cumplimiento de las leyes, como la 

vigilancia electronica, entregas vigiladas (permitir que se produzca una 

transaccion i1icita para atrapar a los delincuentes) y operaciones encubiertas; 

• 	 Los metodos ernpleados para luchar contra los delitos cometidos mediante 

computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de tecnologia 

moderna. 

1.3.6 Mantener la seguridad de los testigos 

Los testigos pueden tener pruebas de importancia critica para condenar a los 

delincuentes, pero el poder que ejerce la delincuencia organizada hace que con 

frecuencia teman participar en los procesos. Para alentar a los testigos a participar y 

mantenerlos a salvo de represalias, los paises podrian adoptar medidas para: 
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de lugar 0 mantener su identidad y su paradero en secreto; .I-~,';,,~ 

• 	 Garantizar que los testimonios sean seguros, mediante la utilizaci6n de la 

tecnologia de las comunicaciones u otros metodos; 

• 	 Perrnitir la presentaci6n de las opiniones de las victimas y ayudarlas a reclamar 

reparaci6n de los delincuentes. 

1.3.7 Prevenir la delincuencia organizada 

Una estrategia fundamental para prevenir la delincuencia organizada consiste en 

mantener a los grupos delictivos alejados de los negocios y 

los mercados licitos. En virtud de la convenci6n, se instaria a los gobiernos a que: 

• 	 Estrecharan la cooperaci6n con las autoridades y las entidades privadas, incluida 

la industria; 

• 	 Promovieran c6digos de conducta para las profesiones pertinentes, en particular, 

los abogados, los notarios publicos, los asesores en materia de impuestos y los 

contadores; 

• 	 Impidieran que los grupos delictivos organizados manipularan los procedimientos 

de cumplimiento obligatorio en relaci6n con los contratos publicos, asi como los 

subsidios publicos y las licencias en materia de actividad comercial; 

• 	 En virtud de la convenci6n, los paises procurarian impedir que la delincuencia 

organizada hiciera un uso indebido de las empresas 0 sociedades mediante: 
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financiaci6n; 

II EI empleo de 6rdenes judiciales u otros medios para impedir que las personas 

condenadas por actividades delictivas organizadas-durante un periodo razonable 

de tiempo-se desempefiaran como directores de empresas 0 sociedades; 

II 	 EI establecimiento de registros nacionales de personas descalificadas como 

directores de empresas 0 sociedades. 

A escala internacional, los paises procurarian impedir que la delincuencia organizada 

intercambiara informaci6n sobre las tendencias en la delincuencia transnacional 

organizada y sobre las mejores practicas para prevenirla. Tambiem participarian en 

proyectos internacionales orientados a prevenir la delincuencia organizada 

transnacional. 

1.3.8 Hacer que el tratado se cumpla 

Se ha establecido una conferencia de las partes en la convenci6n para prestar 

asistencia a los gobiernos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y 

promover y vigilar el cumplimiento del tratado. A esos efectos, la conferencia se reunira 

a mas tardar un ano despues de que el tratado haya entrado en vigor con el objetivo de 

concertar diversas medidas, que podrian comprender impulsar el intercambio de 

informaci6n entre los paises en relaci6n con las modalidades y tendencias de la 

delincuencia organizada transnacional; cooperar con las organizaciones internacionales 
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y las organizaciones no gubernamentales pertinentes; evaluar periodic' 

cumplimiento del tratado por las partes; formular recomendaciones para 

tratado y la forma de aplicarlo. 

1.3.9 Proyectos de protocolos contra el trafico de mujeres y nin~s, migrantes y armas 

de fuego 

Las medidas de caracter general de lucha contra la delincuencia contenidas en la 

convencion contra la delincuencia transnacional organizada se veran complementadas 

p~r una serie de protocolos dirigidos contra tipos concretos de delitos. En la actualidad 

los paises estan terminando de elaborar esos tres protocolos, que estan dirigidos a 

luchar contra el trafico de migrantes, la trata y explotacion de personas, especialmente 

mujeres y nin~s, y la fabricacion y el trafico ilicitos de armas de fuego. 

En el futuro tal vez se examinen otros protocolos. La Asamblea General ha exhortado a 

IdS paises a que examinen la fabricacion y el trafico ilicitos de explosivos, por ejemplo, 

y a que consideren la posibilidad de elaborar un nuevo instrumento para luchar contra 

esta amenaza. 

Los proyectos de protocolo constituiran importantes temas de debate en el Decimo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencion del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, que se celebrara proximamente en Viena. 
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Como la trata de personas, especialmente de mujeres y nin~s, con fines de trabajo 

forzado 0 esclavitud sexual cada vez se vincula mas con la delincuencia organizada 

transnacional, los gobiernos han decidido que se necesita un instrumento jurfdico 

independiente -un protocolo contra la trata de personas, especialmente de mujeres y 

nin~s, para luchar contra esa amenaza. 

EI protocolo unirfa a los paises en la adopci6n de medidas para prevenir la trata de 

personas, especialmente de mujeres y nin~s, asi como para dar caza y castigar a los 

traficantes internacionales; fortalecer la cooperaci6n entre los paises para combatir mas 

eficazmente la trata; proteger a las victimas de la trata y ayudarlas a regresar sin 

peligro a sus paises de origen 0 a un tercer pais; informar al publico acerca de la trata y 

sus consecuencias negativas, tanto para los traficantes como para las victimas. 

1.3.11 Promulgar nuevas leyes 

Para estrechar el cerco en torno a los traficantes, las partes en el proyecto de protocolo 

promulgarian nuevas leyes a escala nacional para penalizar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y nin~s, as! como otros tipos de trafico para garantizar que 

los delincuentes sean castigados. 

Los gobiernos tambien adoptarian nuevas medidas para desenmascarar a los 

traficantes y las victimas, como una mayor fiscalizaci6n en las fronteras mediante la' 
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Intercambiar la informacion para fortalecer los vfnculos entre las autoridades de los 

pafses de origen, de transito y de destino de la trata, los pafses convendrfan, con 

arreglo al proyecto de protocolo, en intercambiar la informacion que hayan reunido en 

relacion con los delincuentes, entre otras cosas. 

• 	 Si las personas que cruzan fronteras internacionales con documentos falsos 0 

sin documentos son traficantes 0 vfctimas; 

• 	 Los metodos utilizados por grupos delictivos para transportar a vfctimas de la 

trata con documentos de identidad falsos; 

• 	 Otras tecnicas relacionadas con la trata, incluidas las practicas de reclutamiento, 

las rutas del trafico y los vfnculos entre los propios traficantes entre sf y entre 

ellos y otros grupos de delincuentes. 

1.3.12 Proteger a las vfctimas 

Si bien en el proyecto de protocolo se fomenta la adopcion de medidas energicas 

contra los traficantes, tambien se destaca que las vfctimas de la trata deben ser mejor 

protegidas que en el pasado. EI proyecto de protocolo obligarfa a los pafses a: 

• 	 Examinar leyes de inmigracion que permitan a las vfctimas de la trata 

permanecer en su territorio temporal 0 permanentemente; 

• 	 Proporcionar vivienda, educacion y atencion a las vfctimas infantiles que 

estuvieran bajo la custodia de los gobiernos; 
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• 	 Aceptar que las victimas de la trata que fueran nacionales 0 resid 

pais regresaran a 131 y ayudarlas sin dilacion en ese empefio; 

• 	 Informar a las victimas acerca de los procedimientos jurfdicos y de 

podrfan emprender contra los delincuentes y garantizar la privacidad de las 

vfctimas; 

• 	 Permitir que las victimas procuraran indemnizacion compensatoria, incluidas 

multas 0 procesos de confiscacion, as! como restitucion por parte de los 

delincuentes. 

1.3.13 Informar al publico 

EI protocolo se destaca que los gobiernos deberfan procurar prevenir la trata, ademas 

de dar caza y castigar a los traficantes, y se insta a los gobiernos a que adopten 

polfticas y programas sociales para prevenir la trata y que las personas que han sido 

v!ctimas de la trata, especialmente las mujeres y los nifios, vuelvan a caer en sus 

redes. 

Los parses tam bien emprenderfan campafias de informacion sobre la trata de personas, 

especialmente de mujeres y nifios, para advertir a las posibles vfctimas y desalentar a 

los traficantes en ciernes. 

Esas campafias se centrarfan en: La informacion acerca de las posibles victimas; las 

causas y consecuencias de la trata; los castigos impuestos a los traficantes, as! como 

los peligros -para la vida y su salud- que corren las vfctimas. 

22 



1.3.14 Protocolo contra el contrabando de migrantes t' .~ .i4RIA ~~~ 
. --- .. ~~/, 

. ~ $-""Il'j,' 

"""" ,j'#....~ 
Emigrar en busqueda de una vida mejor es una practica aceptada y no es un problema 

de delincuencia transnacional organizada. Sin embargo, en los ultimos anos, los grupos 

de delincuencia transnacional organizada han organizado redes altamente complejas 

para contrabandear migrantes, explotar la miseria y obtener enormes productos del 

delito en esa empresa. 

EI proyecto de protocolo contra el contrabando de migrantes por tierra, aire y mar tiene 

por objetivo penalizar el contrabando de migrantes y castigar a los que 10 practican, aun 

cuando se reconoce que la migracion por si rnisma no es un delito y que los migrantes 

son a menudo victimas que necesitan proteccion. 

En virtud del protocolo, los gobiernos: Tipificarian como delito en las leyes nacionales el 

contrabando de migrantes; adoptarian medidas especiales para reprimir drasticamente 

el contrabando de migrantes por mar; fortalecerian la cooperacion internacional para 

impedir el contrabando de migrantes y perseguir y enjuiciar a los delincuentes. 

1.3.15 Penalizar el contrabando de migrantes 

Con miras a eliminar los refugios para contrabandistas de migrantes y acelerar el 

enjuiciamiento de esos delincuentes, el protocolo propuesto obligaria a los paises a 

adoptar leyes que penalizaran esa practica. Aunque los paises no han terminado aun 

de determinar los actos concretos que deberian considerarse "delictivos", entre ellos se 
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de viaje fraudulentos; la utilizaci6n 0 posesi6n de documentos fraudulentos para 

contrabandear migrantes, 0 la actuaci6n sobre la base de esos documentos; la 

organizaci6n 0 direcci6n de terceros 0 la complicidad con ellos para utilizar 0 poseer 

documentos fraudulentos, 0 actuar sobre la base de esos documentos. 

1.3.16 Reprimir el contrabando por mar 

EI contrabando por mar puede ser particularmente arriesgado para los migrantes y 

podria colocar a las autoridades en situaciones delicadas en relaci6n con el respeto de 

las leyes internacionales. EI protocolo propuesto obligaria a los gobiernos a adoptar 

nuevas leyes que impidieran 0 reprimieran el contrabando por mar, entre las que se 

incluirian: 

• 	 Cuando se Ie solicitara, ayudar a interceptar una embarcaci6n del pais solicitante 

que presuntamente se utilizara para el contrabando de migrantes; 

• 	 Confirmar el registro de una embarcaci6n de la propia nacionalidad de la que se 

tuvieran serias sospechas de que estuviera contrabandeando migrantes y, 

lIegado el caso, autorizar las medidas apropiadas, como el abordaje y la 

inspecci6n de la embarcaci6n; 

• 	 Garantizar que las personas a bordo de una embarcaci6n que estuviera 

contrabandeando migrantes no corrieran peligro y fueran tratadas en forma 

humanitaria y que las medidas necesarias que se adoptaran en relaci6n con la 

embarcaci6n fueran ecol6gicamente racionales; 
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estuvieran al servicio de un gobierno para adoptar medidas en el mar> ... tv 
de contrabando de migrantes. 

1.3.17 Cooperar para impedir y detectar el contrabando 

En virtud del protocolo propuesto, los gobiernos trabajarian conjuntamente para impedir 

y detectar el contrabando de migrantes. Pondrian en ejecucion programas de 

informacion para comunicar al publico que el contrabando de migrantes es un acto 

ilfcito que lIevan a cabo frecuentemente los grupos delictivos para obtener ganancias y 

que puede hacer correr graves peligros a los migrantes. 

Tambien intercambiarian informacion acerca del lugar donde podrfan embarcar 0 lIegar 

los migrantes, asf como rutas, empresas y medios de transporte utilizados por las 

organizaciones delictivas (0 que se sospechara que utilizaban esas organizaciones) 

para el contrabando de migrantes; la identidad y los metodos de los grupos delictivos 

que se supiera 0 se sospechara que contrabandearan migrantes; los metodos de 

ocultar 0 transportar a los migrantes, as! como las formas de modificar, copiar 0 adquirir 

los documentos de identidad 0 de viaje utilizados para su contrabando. 

En virtud del protocolo propuesto, los paises tam bien convendrian en fortalecer los 

controles en las fronteras. Prestarian especial atencion a la inspeccion de las personas, 

los documentos de viaje 0 identidad, asi como a la inspeccion 0 incautacion de los 

vehiculos y las embarcaciones. 
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EI proyecto de protocolo obligaria a los paises a proporcionar capacitacion especial a 

los funcionarios de inmigracion y otros funcionarios en como tratar a los migrantes y 

adelantarse a los contrabandistas. 

La capacitacion estaria orientada a los siguientes aspectos: 

• 	 Detectar los documentos de viaje 0 identidad fraudulentos; Reunir informacion 

sobre los delincuentes, especialmente para identificar a los grupos delictivos de 

los que se supiera 0 se sospechara que estuvieran contrabandeando migrantes, 

asi como respecto de sus metodos de contrabando, el uso indebido de 

documentos de viaje 0 identidad y formas de ocultar a los migrantes; 

• 	 Mejorar las formas de bOsqueda y deteccion, en puntos convencionales y no 

convencionales, de personas ocultas 0 con documentacion inadecuada; 

• 	 Tratar a los migrantes en forma humanitaria y respetar sus derechos humanos. 

1.3.19 Devolver a los migrantes introducidos de contrabando a sus lugares de origen 

En virtud del protocolo propuesto, los gobiernos aceptarian, sin demora, el retorno de 

los migrantes que fueran nacionales de su territorio 0 tuvieran derecho a residir en el y 

ayudarian en ese empefio. Tambien verificarian si un migrante introducido de 

contrabando era un nacional de su territorio y emitirian los documentos de viaje 

necesarios para que esa persona regresara. 
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1:3.20 Proyecto de protocolo contra el comercio ilegal de armas 

En los ultimos decenios el comercio ilegal de armas ha estado cada vez mas vinculado 

a delitos como el trafico de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada 

transnacional y diversas actividades mercenarias. EI proyecto de protocolo contra la 

fabricaci6n y el trafico ilicitos de armas de fuego, municiones y materiales conexos 

uniria a los pafses en una lucha mas eficaz contra este problema. 

En virtud del protocolo, los paises aprobarian nuevas leyes encaminadas a erradicar la 

fabricaci6n ilicita de armas de fuego, rastreando las armas ilicitas existentes y 

enjuiciando a los delincuentes; cooperarian para prevenir, combatir y erradicar la 

fabricaci6n y el trafico ilfcitos de armas de fuego; fortalecerfan los controles a la 

exportaci6n y la importaci6n de armas de fuego; intercambiarfan informaci6n ace rca de 

las armas de fuego ilicitas. 

1.3.21 Dar caza a las armas de fuego y a los infractores 

Para acelerar la busqueda de armas de fuego ilicitas y reprimir a los fabricantes y a los 

traficantes de esas armas, los paises podrian verse obligados a aprobar nuevas leyes 

con arreglo al protocolo que penalizarian la fabricaci6n y el trafico ilfcitos de armas de 
.. 

fuego; confiscarfan las armas de fuego de fabricaci6n 0 trafico ilicitos; conservarfan 

durante diez alios la informaci6n necesaria para detectar e identificar las armas de 

fuego de fabricaci6n y trafico ilfcitos, incluida las marcas de los fabricantes, el pais y 

fecha de distribuci6n, fecha de expiraci6n y paises de exportaci6n e importaci6n; 
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importaci6n 0 la transferencia de armas de fuego; identificarian cada arma de fo... ·~_._ ~'W. 
el momenta de fabricarse, con un numero de serie, asi como con el nombre del 

fabricante y su direcci6n; identificarian las armas de fuego confiscadas que se 

destinarian a usa oficial. 

1.3.22 Controlar la corriente de armas de fuego 

Los controles a la importaci6n y la exportaci6n en el transporte de armas de fuego de 

un pais a otro varian considerablemente. En algunas fronteras, los traficantes pueden 

introducir armas ilfcitas sin correr graves peligros de que sean detectadas. Los paises 

estfm examinando aun los controles que estarian obligados a adoptar en virtud del 

protocolo, pero estos podrian incluir: 

• 	 EI establecimiento de un sistema eficaz para la exportaci6n, la importaci6n y el 

otorgamiento de licencias de transito de las armas de fuego a escala 

i nternacional; 

• 	 La confirmaci6n de que los paises importadores han otorgado licencias 0 

autorizaci6n para la entrada de las armas de fuego, antes de otorgar las licencias 

de exportaci6n; 

• 	 La oposici6n a permitir el transito, la reexportaci6n, la retransferencia 0 el envio a 

una nueva destinaci6n de armas de fuego sin una aprobaci6n por escrito del pais 

exportador y las licencias del pais que las recibiria; 

• 	 Fortalecer los controles en los puntos de exportaci6n de armas de fuego. 
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1.3.23 Cooperar en el rastreo de los traficantes y las armas de fuego 

En 	 virtud del protocolo, los gobiernos convendrian en cooperar a 

regional e internacional para prevenir, combatir y erradicar la fabricacion y el trafico 

ilicitos de armas de fuego. Esa cooperacion incluiria: 

II La designacion de un organo de contacto para que sirva de enlace con otros 

paises; 

II EI intento de lograr la cooperacion de los fabricantes, concesionarios, 

importadores, exportadores y empresas de transporte de armas de fuego; 

• 	 EI establecimiento de programas para prestar asistencia a los funcionarios de 

diferentes paises en materia de capacitacion y tecnologia, 10 que incluiria la 

identificacion y el rastreo de las armas de fuego, la reunion de informacion de 

inteligencia y el fortalecimiento de las habilidades del personal encargado del 

control de las fronteras. 

II Con miras a ampliar sus conocimientos sobre las armas de fuego y su trafico, los 

paises intercambiarian informacion acerca de: 

II Los productores, concesionarios, importadores, exportadores y empresas de 

transporte de armas de fuego que estuvieran autorizados; 

II Las formas de ocultar la fabricacion y el trafico ilicitos de armas de fuego y como 

detectarlas; 

II Las rutas utilizadas por los grupos delictivos que trafican con armas de fuego; 

II Las tecnicas, practicas y leyes para combatir el blanqueo del dinero obtenido de 

las armas de fuego ilicitas; 

II EI rastreo de las armas de fuego ilicitas. 
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CAPiTULO II 

2. EI crimen organizado en Latinoamerica 

EI crimen organizado desafia el desarrollo y la gobernabilidad democratica en America 

Latina y el Caribe. Este fen6meno se ha generalizado y adquirido nuevas y mas 

violentas formas de operaci6n en todo el Hernisferio. Ello dificulta la vigencia del Estado 

de Derecho, impide un efectivo imperio de la Ley, afecta gravemente la economia y la 

seguridad de las empresas privadas, y erosiona los sistemas politicos y las instituciones 

democraticas en todos los paises de la regi6n. Sin embargo, el impacto mayor del 

crimen organizado sigue y seguira siendo sobre las personas: la violencia que este 

genera atenta de manera directa y dramatica la vida de hombres y mujeres ya sea por 

via directa, convirtiendoles en sus victimas, 0 por via indirecta, robandoles la posibilidad 

de construir sociedades libres del temor y de la necesidad. En este sentido, la acci6n 

del crimen organizado es doblemente perversa, pues no s610 se beneficia de las 

vulnerabilidades que explican en buena parte la pobreza, sino que las profundiza y las 

vuelve en muchos casos irreversibles. La violencia, el crimen y sus actividades 

relacionadas, inhiben el desarrollo sostenible y constituyen una flagrante violaci6n a 

todos los Derechos Humanos. 

Los desafios que plantea el crimen organizado son diversos y de dificil resoluci6n. En 

este campo, la cooperaci6n internacional, la voluntad politica y el desarrollo de la 

confianza entre los actores estatales y de la sociedad civil, y el mejoramiento de 

destrezas y capacidades tecnicas son los medios que permitiran desarrollar los 
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~n'1'O_instrumentos capaces de limitar, contener y luego vencer esta nueva 

estabilidad democratica, el desarrollo econ6mico y la paz regional. 

principales retos para la comunidad academica en esta materia, por 10 tanto, es 

proponer polfticas publicas que logren incrementar las capacidades de los Estados y de 

las sociedades de la regi6n para enfrentar esta gran amenaza que, siendo antigua, ha 

adquirido renovada fuerza debido al entorno de plena globalizaci6n que domina las 

relaciones internacionales en la actualidad. 

America Latina y el Caribe atraviesan por un periodo de acelerados e importantes 

cambios. Estas transformaciones inciden en la forma como se definen y abordan los 

desafios que han surgido en los tiempos de la democracia. "Alcanzar la gobernabilidad 

democratica s610 sera posible si se transita por un camino de soluciones cooperativas y 

participativas tanto nacionales como regionales, en un marco de creciente integraci6n y 

de seguridad"s. 

Para Ram6n Cruz de la Ochoa: "La gobernabilidad democratica depende de una 

combinaci6n virtuosa de dos elementos, a saber: el buen gobierno, que se expresa 

mediante la eficiente y eficaz atenci6n de las demandas de la ciudadania; y la 

legitimidad del mandato, cuya calidad no s610 deviene de la existencia de procesos 

electorales libres y limpios (precondici6n necesaria pero no suficiente para 

garantizarla), sino y especialmente de la aceptaci6n popular del mandato mismo, el cual 

8 Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamerica, FLACSO. II Informe sobre el crimen organizado como una 
grave amenaza a la seguridad de America Latina y el Caribe. pag. 02. 
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gobernabilidad democratica se ve fortalecida por la existencia de un clima I ci~~~'
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que privilegia la resoluci6n pacifica y negociada de conflictos, que promueve el 

fortalecimiento de los regimenes internacionales construidos sobre la base del 

multilateralismo cooperativ~, y que da la preeminencia al Derecho InternacionaL 

2.1 Principales Actividades del crimen organizado en Latinoamerica. 

En el II Informe emitido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) sobre el crimen organizado analizado como una grave amenaza a la 

seguridad de America Latina y el Caribe, senala como actividades de esta conducta 

delictiva, las siguientes: 

2.1.1 Percepci6n del crimen organizado en Latinoamerica 

En forma especifica, la funci6n del crimen organizado se encuentra relacionada con 

actividades de narcotrafico, sicariato, lavado de dinero, fraude con tarjetas de credito, 

robo de bancos, contrabando de armas, robo de vehiculos. Sin embargo, desde un 

punto cientifico, el crimen organizado en visto como un fen6meno descrito en terminos 

bastante abstractos tales como la impunidad, corrupci6n, secuestro del Estado, 

inseguridad publica, violaci6n de los Derechos Humanos. 

9 Cruz de la Ochoa, Ram6n. Crimen Organizado, lavado de dinero, trafico de drogas y terrorismo. pag. 28. 
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En el primer caso, el crimen organizado es visto como un tipo de 

diferencia de otros crimenes, tiene la particularidad de estar mas estructura' 

vinculaciones internacionales. En el segundo, este se considera mas bien una 

enfermedad que afecta el cuerpo social, politico y econ6mico de una naci6n. Tal y 

como 10 senala el informe: "En el primer sentido, el crimen organizado tiende a verse 

como un colectivo de criminales organizados; en el segundo, como una desviaci6n 0 

perversi6n e las normas social mente aceptadas que tiene su propia racionalidad y 

causalidad y por 10 tanto se encuentra asociado a factores tan abstractos como los 

propios de la cultura politica.,,10 

2.1.2 Las actividades en el narcotrafico y en las pandillas 0 maras 

EI trafico de drogas, las pandillas juveniles y el uso generalizado de la violencia por 

estas, son las actividades que la gente asocia de manera mas recurrente con el crimen 

organizado. Y de todas elias, el narcotrafico pareciera ser la mas predominante. Sin 

embargo, dentro de las actividades mas lucrativas y daninos que los mencionados 

anteriormente, estan el lavado de dinero, el robo de vehiculos a gran escala, el fraude, 

la extorsi6n y la venta de nin~s. EI contrabando, el trafico de personas, el coyotaje y el 

trafico de armas tambiem constituyen elementos que se mencionan con frecuencia pero 

s610 de manera secundaria y muchas veces asociados al trafico de drogas. 

10 Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamerica, FLACSO. II In forme sobre el crimen organizado como una 
grave amenaza a la seguridad de America Latina y el Caribe. Pag. 110. 
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De conformidad con el informe citado, la percepcion del crimen Orga~do..;~~~A.I~g~ 
..~ ~+qlt 

mayoria de paises latinoamericanos, es utilizada como sinonimo del narco~~ 

actividad representa un peligro mayor, debido a los impactos negativos tanto en 10 

referente a la gobernabilidad en amplias areas de los paises afectados como en 10 

relativo a la seguridad publica y la tranquilidad ciudadana, las cuales eran socavadas 

por el uso de la violencia tanto de los propios narcotraficantes como de las autoridades 

enviadas a combatirlos. 

Por otra parte, en relacion con las pandillas y maras, esto significa grupos de jovenes 

hombres y mujeres que extorsionan y roban, acosan y asaltan a inmigrantes, organizan 

redes de prostitucion 0 roban, insultan e intimidan a la ciudadania con grados 

exagerados de violencia que muy frecuentemente derivan en asesinatos atroces. Esta 

opinion, sin embargo, no es unanime. Algunos piensan que la mayoria de las pandillas 

no constituyen ejemplos de crimen organizado propiamente dicho, sino que son en 

realidad 10 que uno de los expertos consultados lIamo una "federacion de bandasu11 
• 

Otros consultados indicaron que si bien las maras no podian catalogarse como crimen 

organizado por su naturaleza sociologica, el hecho de que fuesen facilitadoras del 

narcotrafico y de otras actividades ilegales debia Ilevar a considerarlas en la practica 

como crimen organizado para todos los efectos de politicas publicas. 

II Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamerica, FLACSO. Ob.cit.. Pag. 115. 
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De conformidad con las personas que efectuaron el Informe relacionado, consicferan 

que existen vinculos entre el crimen organizado y el Estado. Practicamente nadie 

sugirio que las pandillas y maras estuviesen ligadas al Estado de manera organica, a 

no ser como resultado de la negligencia, operaciones internas 0 polfticas equivocadas 

de algunas agencias gubernamentales 0 individuos particulares. 

De acuerdo con el Informe, La forma de condescendencia que mas preocupo a los 

entrevistados es la interferencia en el proceso judicial; en ese sentido plantea los 

siguientes casos: 

• 	 "Un ex fiscal guatemalteco explic6 que el bloqueo asume muchas formas. Una 

es la destruccion deliberada de evidencia, a menudo en la escena del crimen. 

Otra es la transferencia de casos hacia fiscales mas leales 0 vulnerables. 

• 	 Un ex oficial de policia en Costa Rica manifesto que la obstruccion de justicia era 

mas usual en la seccion de fiscalia que en la policia, toda vez que la 

administracion del derecho a ese nivel es mas personalizada. Tambien, agrego, 

es una institucion publica menos transparente (tal vez especulando) por ser parte 

del sistema judicial. 

• 	 Un experto en Mexico, sin embargo, descarto esta sugerencia: usi un caso lIega 

hasta el nivel acusatorio, es una serial de la ausencia de influencia del crimen 

organizado." EI sostiene que suele darse mayor interferencia e incapacidad a 

traves de la policia. 
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• 	 Una persona en Costa Rica sugirio que la gente confun fOf~S. tI.!gr 
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institucionalizadas de corrupcion con condescendencia y la proteccion d ",;?' 

de los intereses del crimen organizado. "La policia en San Jose a 10 mejor esta 

metida en chantajes como producto de su propia iniciativa, y no en favor de 

alguna fuerza oculta. Y esto es, tambien, "crimen organizado." La corrupcion, 

observ~, puede ser una amenaza ocupacional, 0 bien un signo de desencanto 

institucional (como desertar del ejercito), 0 bien de naturaleza mas estrategica, a 

manera de ejemplo con el narcotrafico.,,12 

Para Joaquin Delgado, la relacion entre el crimen organizado y los estados 

latinoamericanos comienza al momenta en que las personas ostentan tomar la 

direccion del poder publico, convirtiendose en finalistas de las campaiias electorales, 

esto con el fin de asegurarse una proteccion futura de sus actividades ilegales. AI 

respecto seiiala 10 siguiente: "EI financiamiento de la politica constituye un tema de 

primera importancia en todos los sistemas politicos, con mayor razon en los sistemas 

democraticos. Si miramos la ultima decada en las regiones latinoamericanas, 

encontramos que se ha producido un fuerte cuestionamiento desde la sociedad hacia 

su dirigencia politica por falta de probidad. Varios jefes de Estado han side destituidos a 

consecuencia de la corrupcion. Muchos otros estan enjuiciados y han pasado por las 

carceles por verse vinculados a delitos de corrupcion. En la gran mayoria de los casos, 

corresponde a actos de corrupcion sistemica dirigidos desde la cupula del Estado, 

12 FacuJtad de Ciencias Sociales de Latinoamerica, FLACSO. IIlnforme sobre el crimen organizado como una 
grave amenaza a la seguridad de America Latina y el Caribe. pag. 120. 
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apropiandose de este para obtener grandes beneficios de manera i1icita 
J 

conjunto de la poblaci6n.,,13 

La politica y su relaci6n con el dinero inciden en la calidad de la democracia. EI 

financiamiento de los p"artidos politicos, en especial durante las campatias electorales, 

se transforma en un punto crucial sobre el cual puede incidir el crimen organizado, 

generando graves darios a la democracia. En la actualidad es posible afirmar que de 

una u otra manera, con variaciones en su intensidad, este tipo de criminalidad ha 

penetrado una parte significativa de nuestros sistemas politicos, 0 ha buscado 

entresijos durante las campatias electorales para introducir dinero y lograr influencia. 

De ahi la importancia de mejorar y perfeccionar la transparencia y los controles en esta 

materia, pues la falta de regulaciones termina erosionando gravemente los sistemas 

politicos. 

2.2 Caracteristicas 

Para Joaquin Delgado, la criminalidad organizada tiene las siguientes caracteristicas: 

• 	 En primer lugar. "Las actividades que desarrollan no estan concentradas en un 

solo objetivo, sino que sus actividades atienden a todos los campos en los que 

es posible obtener una rentabilidad adecuada, ordenada en funci6n de estrictos 

13 Delgado, Joaquin. Criminalidad organizada. Pag. 45. 

38 



':',-'·""'i '~~it\~ "'0'8' 
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.. 	 En segundo lugar: "Su espacio de actuacion traspasa los Hmites fronterizos' del 

estado originario, es decir, su actividad conexiona varios estados 0 continentes, 

este caracter de internacionalizaci6n esta motivado por la naturaleza de los 

bienes 0 servicios que son objeto del delito y cuya situacion y actividad delictiva 

conecta distintos parses favoreciendo la creacion de verdaderas redes criminales 

con un importante aparato logistico que sirve de sustrato a sus operaciones, con 

una estrategia empresarial a la vez global y descentralizada similar a la de 

cualquier empresa comercial transnacional.,,15 

.. 	 En tercer lugar: "EI usa de una extrema violencia ejercida en cualquiera de sus 

formas, ataques fisicos, terrorismo, coercion y soborno a los poderes publicos 

para la consecucion de sus objetivos, caracteriza de forma singular esta forma 

de delincuencia. ,,16 

Las notas de multiplicidad de objetivos, la internacionalizaci6n de las operaciones y el 

usa de la violencia no son las unicas que caracterizan la delincuencia organizada; asi, 

el caracter de permanencia en el tiempo, contraria a la realizaci6n del delito ocasional y 

aislado, es una constante consustancial a la criminalidad organizada, que al igual que 

sus hom610gas, configuran fines de estabilidad temporal para la consecuci6n de sus 

opjetivos. Lo anterior, conforma las caracteristicas de la empresa criminal, siendo este 

caracter empresarial el mas peculiar y destacable del crimen organizado. 

14 Ibid. pag. 61. 
15 Ibid. pag. 62. 
16 Loc.cit.. 
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la poblacion en cuanto a bienes y servicios ilegales que son prohibidos por las leyes. 2) 

Escoge sus actividades ilegales pretendiendo minimizar el riesgo adecuando sus 

esfuerzos y gastos a tal fin. 3) La criminalidad organizada es nuclear respecto a otras 

formas de criminalidad. 4) EI grupo delictivo se forma con el fin de de producir, distribuir 

y.ofrecer servicios y mercancias ilegales. 5) En su actuacion domina la planificacion 

estrategica y tactica, racionalidad y distribucion de roles. 6) Seguimiento de normas 

subculturales, convenios tacitos de absoluta lealtad al grupo y anonimato social. 7) Usa 

de la violencia como ultimo recurso con el fin de mantener la cohesion del grupo. 8) Se 

mantienen estrechas relaciones entre actividad legal e ilegal aprovechando la zona gris 

de la economia. 9) Utilizacion de protectores, consejeros y patrocinadores de la policia, 

justicia y economia necesarios para el desemperio de sus actividades criminales. 10) 

Operatividad a nivel internacional con una gran movilidad haciendo uso de los medios 

de comunicacion y transporte, la tecnologia y la mas modern a infraestructura 

econornica y social.,,17 

2.3 La transnacionalizacion del crimen organizado en Latinoamerica 

De acuerdo con FLACS018
, la presencia de la delincuencia organizada ha crecido en 

America Latina. EI presidente de Mexico se ha manifestado contra este este f1agelo 

otorgandole prioridad en su mandato; de igual manera, el presidente de Brasil enfrenta 

17 Schneider, Marc. Apuntes sobre la criminalidad organizada. Pag. 25. 

18 Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamerica, FLACSO. Ob.cit. Conclusiones, Pag. 221 .. 
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millonarios descubrimientos de armas y drogas. En nuestro pais, las carcele ' 7n~:q-~' 
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el hacinamiento y la violencia. EI Salvador aprobo una nueva ley antimaras. En 

definitiva, el Estado esta luchando, en medio de grandes dificultades, por incrementar el 

imperio de la ley y el Estado de derecho. 

Es importante seiialar que en esas crisis se expresan los problemas de gobernabilidad 

en las distintas regiones. Se evidencia una creciente debilidad estatal en los diversos 

paises donde se manifiesta una perdida del monopolio de la fuerza como elemento 

caracteristico y esencial de la estabilidad. Si miramos las muertes por armas pequeiias 

en las regiones latinoamericana y caribeiia encontramos que ocupan el lugar mas alto 

en la clasificacion mundial. "EI trafico de armas livianas se ubica en un lugar destacado 

en las transacciones ilegales ligadas al crimen organizado, generando situaciones de 

violencia de alta intensidad en Sao Paulo y Rio de Janeiro, en Brasil, y en Acapulco, 

Tijuana y Michoacan, en Mexico; tambien, en EI Salvador y Guatemala, ademas de las 

situaciones de violencia en las principales ciudades de Colombia. De ahi la urgente 

necesidad de asumir una responsabilidad conjunta de los paises de la region y 

promover politicas que reafirmen la estabilidad y la democracia, as! como el imperio de 

la ley y el estado de derecho."19 

Para Joaquin Delgado, la crisis del Estado se expresa fundamentalmente en tres 

aspectos: "Un Estado de derecho debil por la falta de imperio de la ley; incapacidad del 

Estado de asegurar los bienes publicos basicos para el conjunto de la poblacion, y una 

19 www.pnud.org.gtlfhnPub.aspx. 
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importante erosion de sus sistemas politicos, en especial en las 

jovenes.,,20 

La transnacionalizacion del crimen ha aumentado los problemas que de el se derivan. 

EI crimen organizado cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos 

tipos de amenazas de caracter global. Para poder enfrentar esta nueva forma de 

criminalidad es necesario contar con una perspectiva y una vision transnacional; ella 

significa coordinar politicas globales y locales, convirtiendose esto en uno de los 

principales retos que encaran los estados, las sociedades y todos los actores que 

buscan enfrentar este flagelo. 

EI crimen organizado tiene un objetivo esencialmente economico; sin embargo, para 

poder recibir esos recursos emplea la extorsion y la violencia como instrumentos 

fundamentales. Esta caracteristica es la que representa el mayor peligro para las 

sociedades latinoamericanas y caribefias. Segun Delgado: "EI crimen organizado pone 

una fuerte coherencia interna, altos grados de especializacion y sofisticacion. No es 

ideologico, no busca el poder politico como tal; 10 que busca es la influencia y la 

capacidad de decision sobre los agentes del Estado, con independencia de su 

ideologia. Es una empresa ilegal, aunque por 10 comun penetra empresas legitimas.,,21 

Por ultimo, agrega Delgado: "Para desarrollar una accion efectiva en este campo, es 

necesaria una mirada sistemica, multifactorial y que recoja las visiones de una 

20 Delgado, Joaquin. Criminalidad organizada. Pag. 69. 
21 Delgado, Joaquin. Criminalidad organizada. Pag. 71. 
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pluralidad de actores para, sobre esas bases, desarrollar confianza com;{.:i.sjii 
. :~ ~~ 

activos mas importantes. Esto solo sera posible si se desarrollan' '<:~ s.t~.. 
percepciones integrales sobre el fenomeno, que a la vez puedan manifestarse en 

acciones locales, circunscritas y especificas, las cuales puedan ser evaluadas y 

revisadas para alcanzar los resultados propuestos. La cooperacion internacional es 

esencial para enfrentar el fenomeno.,,22 

22 Delgado, Joaquin. Criminalidad organizada. pag. 74. 
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CAPiTU LO III 

3. Jurisdiccion y competencia 

Los conceptos de jurisdiccion y competencia se encuentran intimamente ligados en 

materia de los procesos. Una explicacion simple consistiria en decir que la jurisdiccion 

es un todo y la competencia las partes en que se divide ese todo. Sin embargo, los 

conceptos son mas complejos que una simple explicacion, ya que la jurisdiccion se 

entiende por una facultad de que esta envestida los organos jurisdiccionales para 

impartir la justicia, mientras que la competencia establece los limites de esa facultad, 0 

sea, hasta donde puede conocer el organa competente. 

Para entender estos conceptos, es necesario explicar acerca del contenido de los 

mismos, a continuacion se ofrece se delimita el contenido de los mismos. 

3.1 La jurisdiccion 

EI Articulo 203 de la Constitucion Politica de la Republica, en su parte conducente 

establece que: "Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y 

promover la ejecucion de 10 juzgado. Los otros organismos del Estado deberan prestar 

a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones." 

En sentido amplio, jurisdiccion significa: "La funcion del Estado consistente en tutelar y 

realizar el derecho objetivo, expresando y 0 IIevando a cabo 10 juridico ante casos 

45 



concretos, a traves de los 6rganos autorizados para ello. Son sin6nimos I 

funci6n jurisdiccional 0 la administraci6n de j usticia. ,,23 

En sentido restringido, la jurisdicci6n significa: "EI presupuesto del proceso consistente 

en que el 6rgano ante el cual se ha de sustanciar y que ha finalizado mediante 

sentencia, tenga certeza jurisdiccional, 0 sea que, pertenezca a la rama del derecho del 

caso de que se trate y pueda, en raz6n de normas que atienden al territorio y al objeto, 

establecer validamente el derecho objetivo.,,24 

AI respecto Calamandrei la define de la siguiente forma: "Es la actividad que se realiza 

por el juez, como un tercero imparcial, para los efectos de dirimir a traves del proceso, 

el conflicto que las partes han sometido a su decisi6n.,,25 

Cabanellas nos ofrece los siguientes conceptos: "Genericamente, autoridad, potestad, 

dominio, poder. Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta 

esfera territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La potestad de conocer y 

fallar en asuntos civiles, criminales 0 de otra naturaleza, segun las disposiciones 

legales 0 el arbitrio concedido. Territorio en que un juez 0 tribunal ejerce su autoridad. 

Termino de una provincia, distrito, municipio, barrio, etc."26 

23 Diccionario juridico Espassa. Pag. 552. 

24 Diccionario juridico Espassa. Pag. 553. 

25 Calamandrei, Piero. Teoria general del derecho. Pag. 32. 

26 Cabanellas, Guillermo. Diccionario juridico elemental. Pag. 241. 
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Para Couture, la jurisdiction es: "Ia funcian publica, realizada por lo';anos~t!, 
, , ;_~~IA ;~l 

competentes del Estado, con las formas requeridas en la ley, en virtud de {: ' I.' p~~.~' 

acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dinmlr ~ 
conflictos 0 controversias de relevancia juridica, mediante decisiones con autoridad de 

cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecuci6n.,,27 

3.1.1 Caracterfsticas 

Son caracteristicas propias de la jurisdicci6n, las siguientes: 

• 	 Irrenunciabilidad: La jurisdicci6n corresponde al juez asignado de ante mana 

para conocer de los hechos que suceden en su territorio, facultad que Ie es 

delegada exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, en la cual, el 

juzgador esta obligado a cumplirla, no pudiendo rehusar al conocimiento de los 

mismos. 

• 	 Indelegabilidad: Segun 10 regulado en el Articulo 113 de la Ley del Organismo 

Judicial, la funci6n jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. 

Los jueces deben conocer y decidir por si los asuntos que son sometidos a su 

conocimiento. 

Sin embargo, ante esta potestad, la ley faculta para que los jueces y tribunales puedan 

comisionar, para diligencias determinadas a otros de la misma 0 inferior categoria, 

prefiriEmdose al de igual materia y distinta localidad. A los de la misma categoria se 

27 Couture, Eduardo. Vocabulario juridico. Pag. 123. 
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dirigiran por exhorto, a los inferiores, por despacho; y, a los superiores, por s 'catbtiW~ ;~: 
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.~ *-?4'*' 
o carta rogativa. Lo anterior, segl:m 10 regulado en el Articulo 114 de la'_... · tv 
Organismo Judicial. 

3.1.2 Clases de jurisdiccion 

La palabra jurisdiccion se forma de jus y de dicere, aplicar 0 declarar el derecho, por 10 

que se dice, jurisdictio 0 juredicendo. Lo anterior, significa decir 0 declarar el derecho, 

entendiendose como la facultad de decretar 0 establecer el derecho correspondiente a 

un problema que rompe con la paz social. 0 como bien 10 deterrnina el profesor 

Modesto Saavedra, Lopez, quien concibe la expresion luris dictio como: "La potestad de 

decir el derecho aplicable, criterio juridico de decision, para un problema que no puede 

ser resuelto de manera espontanea y que rompe con la paz jurfdica.,,28 

Cabanellas nos indica que Existen las siguientes clases de jurisdiccion: 

• 	 Administrativa: Es la potestad que reside en la Administracion, 0 en los 

funcionarios 0 cuerpos que representan esta parte del Poder ejecutivo, para 

decidir sobre las reclamaciones a que dan ocasion los propios actos 

administrativos. 

• 	 Civil: La relativa a las causas civiles, e incluso mercantiles, que es ejercitada por 

los tribunales y jueces en 10 civil. Se contrapone a la jurisdiccion criminal. 

28 Saavedra L6pez, Modesto. Jurisdiccion, el derecho y la j usticia. Pag. 221. 
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• 	 Competente: La ejercida legalmente, por reunir los requisitos estableciIt,' ':i~-!~ ~j,~

'~~ ,;;t .... 

ley. Aquella a cuyo favor se ha resuelto una cuestion de jurisdiccion. '~;~t~1f 
• 	 Comun Ordinaria; Es la que se ejerce en general sobre todos los negocios 

comunes y que ordinariamente se presentan, 0 la que extiende su poder a todas 

las personas y cosas que no estan expresamente sometidas por la ley, a 

jurisdicciones especiales. 

• 	 Contenciosa: Aquella en la cual existe controversia 0 contradiccion entre las 

partes, que requiere un juicio y una decision. 

• 	 Contencioso-Administrativa: La competente para revisar, fuera de la via 

jerarquica, los acuerdos definitivos de la Administracion publica. 

• 	 Criminal: 0 jurisdiccion penal, es la investigadora, cognoscitiva y sancionadora en 

el proceso penal. .. 

• 	 De Marina: La ejercida sobre materias especiales que a la marina atanen, y 

sobre las personas y negocios pertenecientes a la actividad de la marina de 

guerra. 

• 	 Disciplinaria: La potestad punitiva de menor cuantia. La ejercen los jueces y 

tribunales con objeto de conservar el buen orden en la administracion de justicia, 

ya sea en las audiencias publicas 0 en las limitadas a las partes, e incluso en las 

relaciones con sus subordinados. 

• 	 Eclesiastica: La que se ejerce por la Iglesia 0 sus autoridades 0 magistrados, 

tanto en 10 civil contencioso y voluntario como en 10 criminal, en asuntos 

espirituales y sus anejos, 0 contra personas 0 corporaciones eclesiasticas. 
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con limitaci6n a asuntos determinados, 0 respecto de personas qLia.~$W"" 

clase, estado 0 profesi6n, estan sujetas a elias, 

• 	 Laboral: Aquella que interviene en las causas derivadas del contrato de trabajo. 

• 	 Limitada: La concretada a una causa 0 a un proceso, 0 a determinado aspecto 0 

punto de una u otro. 

• 	 Mercantil 0 comercial: Es la que conoce de los pleitos que se suscitan sobre 

obligaciones y derechos procedentes de contratos y operaciones mercantiles. 

• 	 Militar: Denominada tambiem castrense, es la potestad de que se hallan 

investidos los jueces, consejos y tribunales militares, para conocer las causas 

que se susciten contra los individuos del ejercito y demas sometidos al fuero de 

guerra. 

• 	 Propia: La que corresponde por ministerio de la ley. 

• 	 Prorrogada: La incompetente a priori, pero que puede conocer de una causa por 

voluntad expresa 0 tacita de los litigantes; como por convenio, 0 por sumisi6n 

tacita, al no plantear la incompetencia. La tramitada por acuerdo de las partes 

que se someten a una jurisdicci6n extraria. La ejercida por los tribunales sobre 

las personas y cosas que se someten a su potestad. 

• 	 Voluntaria: Aquella en que no existe controversia entre las partes; la que no 

requiere la dualidad de las mismas. 
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3.1.3 Poderes de la jurisdicci6n 

Saavedra explica, que siendo la jurisdicci6n una instituci6n 

romano-can6nico de la edad media, por obra de los glosadores y postglosadores se 

menciona una serie de actividades concurrentes en la labor del juez para el desempefio 

de sus funciones. Debe preferirse, actual mente, hablar de poderes de la funci6n 

jurisdiccional porque este concepto subsume dentro de sus alcances a las actividades 

mediante las cuales se exteriorizan tales poderes. Veamos cuales son estos 

poderes de la funci6n jurisdiccional: 

• 	 Notio: Derecho del Juez de formar su convicci6n con el material de conocimiento 

que Ie suministran las partes 0 mediante diligencias. Este elemento, resulta de la 

combinaci6n que se da entre la facultad y el derecho de los jueces para conocer 

de cuestiones especificas. Comprende deberes y facultades para los jueces y 

magistrados, como integrantes de la jurisdicci6n ordinaria, para conocer de 

forma exclusiva, los asuntos concretos y especf'ficos puestos a su conocimiento. 

Ejemplo de esto, se puede encontrar en los Articulos 88 Y 95 de la Ley del 

Organismo Judicial, en los cuales se sefiala las atribuciones de la corte de 

apelaciones y tribunales colegiados y jueces de primera instancia, 

respectivamente. 

• 	 Vocatio: Facultad de compeler al justiciable para que cornparezca ante el Juez. 

Facultad de emplazar a las partes para que comparezcan a estar a derecho. 

Citar a las partes. Por ejemplo si un testigo se niega a prestar declaraci6n el juez 

puede mandarlo a buscar con el auxilio de la fuerza publica. 
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• 	 Coercitio: Derecho del Juez para castigar con sanciones a qUien~~{ni~~~iL
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sus mandatos 0 Ie falte al respeto. Gracias a este poder los Jue~g 
sancionar a los testigos, imponer multas, ordenar la detencion de aquellos que 

ofend en su majestad y autoridad, emplear la fuerza publica para practicar un 

embargo 0 secuestro, disponer la conduccion de grado 0 fuerza del citado 

rebelde, pero se trata de actos que tienen lugar hasta antes de la expedicion de 

la decision final. 

• 	 ludicium: Poder de dictar sentencia con caracter final y definitiv~. "Mediante este 

poder los organos jurisdiccionales resuelven con fuerza obligatoria el conflicto de 

intereses 0 la incertidumbre juridica 0 resuelven sobre la configuracion del 

ilicito penal y la responsabilidad del procesado. Genericamente, el poder de 

decision comprende la potestad de decretar u ordenar, en suma resolver 

sobre todo 10 que requiere el proceso para su desenvolvimiento.,,29 

• 	 Executio: Poder del Juez de hacer cumplir la sentencia, tambien denominado 

imperium. "Los Jueces pueden hacer cumplir sus propias decisiones 

jurisdiccionales gracias a este poder, significa que pueden ejecutar 10 juzgado 

que no es otra cosa que el denominado imperium de la doctrina clasica.,,30 

3.2 Competencia 

Definida como el limite de la competencia, consiste en la facultad 0 capacidad para 

conocer una autoridad sobre una materia 0 asunto. Como observamos anteriormente, 

29 Saavedra Lopez, Modesto. Jurisdicci6n, el derecho y la justicia. Pag. 230. 
30 Ibid. Pag. 231. 
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la jurisdicci6n es la facultad de conocer, juzgar y resolver las causas 

conocimiento del 6rgano competente, mientras que la competencia es la 

por el legislador para que la jurisdicci6n se ejerza. 

Saavedra al respecto, define: "La competencia es la facultad que tiene cada juez 0 

tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus 

atribuciones.,,31 

3.2.1 Reglas para determinar la competencia 

Para poder establecer que 6rgano es competente para conocer sobre determinado 

asunto, se han creado diversos criterios 0 reglas; Couture define estos criterios de la 

siguiente forma: "Aquellos que persiguen determinar la jerarquia del tribunal, dentro de 

la estructura jerarquica piramidal de ellos, que es competente para conocer de un 

asunto especifico; los principios basicos que establece el legislador respecto de la 

competencia y que deben aplicarse sin importar la naturaleza del asunto y la clase 0 

jerarquia del tribunal que debe conocer de el.,,32 

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de 

un territorio jurisdiccional. As!, las reg las de competencia tienen por objeto determinar 

cual va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia 0 exclusi6n de los demas, de 

una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha 

31 Saavedra Lopez, Modesto. Jurisdicci6n, el derecho y la justicia. Pag. 241. 
32 Couture, Eduardo. Vocabulario juridico. Pag. 101. 
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serialado que, si la jurisdiccion es la facultad de administrar justicia, la compe .. ~i!rfijs.. JI}~ 
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los limites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. 0, dicho de otro modo, I~~~S.~ 
ejercen su jurisdiccion en la medida de su competencia. Dentro de estas reglas para 

determina la competencia, estan las siguientes: 

• Por territorio: Entendemos que esta clase de competencia se determina por el 

lugar en donde el organa ejerce su jurisdiccion, a manera de ilustracion estan los 

casos de los jueces de primera instancia, quienes tienen competencia a nivel 

departamental, as! como los jueces de paz, quienes tiene la competencia del 

municipio en donde se encuentran ubicados. 

• Por cuantia: Esta regia de la competencia se mide por el valor de la obligacion 0 

contrato respectiv~. En Guatemala, este criterio es determinado segun 10 que 

regula el Acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, el cual establece ce 

los montos que indican hasta donde es un juez competente para conocer sobre 

determinado asunto. 

• Por materia: Este criterio 0 regia de la competencia nos indica que un juez solo 

conocera en la materia 0 ramo del derecho a la que pertenece (penal, civil, 

laboral, etc.) 

• Por grado: De conformidad con el Articulo 211 de la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala, en ningun proceso debe haber mas de dos instancias. 

EI magistrado 0 juez que haya ejercido jurisdiccion en alguna de elias no podra 

conocer en la otra ni en casacion, en el mismo asunto sin incurrir en 

responsabilidad. De aqui la importancia de este criterio, ya que cada instancia 

54 



o 	 Por turno: Debido al crecimiento en la acumulacion de procesos, y con la 

finalidad de no sobrecargar los juzgados 0 tribunales, la Corte Suprema de 

Justicia creo el Centro de Servicios Auxiliares de Administracion de Justicia, con 

la finalidad de establecer reg las en la reparticion de procesos dentro de los 

organos jurisdiccionales competentes. Esto dio origen a este criterio 0 regia para 

determinar la competencia. 

3.2.2 La prorroga de la competencia 

Entendemos p~r prorroga de la competencia, el acuerdo 0 pacto en que convienen las 

partes de un litigio para que conozca un juez distinto al competente p~r razon de 

territorio. Esto de conformidad con 10 regulado en el Articulo 2 del Codigo Procesal Civil 

y Mercantil. 

Saavedra 10 define como: "EI acuerdo expreso 0 tacito de las partes en virtud del cual, 

en la primera instancia de los asuntos contenciosos, que se tramitan ante los tribunales 

ordinarios, otorgan competencia a un tribunal que no es el natural para conocer de el, 

en razon del elemento territorio.,,33 

En este sentido, la ley prohfbe que los jueces conozcan de determinados asuntos que 

no se encuentran en la esfera de su competencia, sin embargo, permite 10 permite 

33 Saavedra Lopez, Modesto. Jurisdiccion, el derecho y la justicia. Pag. 244. 
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cuando es el caso del territorio, siempre que el juez 0 tribunal sea de la m' 

cuantfa y jerarqula. Esto segun 10 regulado en el Articulo 3 del C6digo nrl"1,rQ' 

Mercantil. 
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CAPiTULO IV 

4. 6rganos jurisdiccionales penales con competencia territorial nacional 

Es necesario, previo a abordar las propuestas y recomendaciones de la tesis, esbozar 

el contexto actual de la competencia penal jurisdiccional. Dentm del marco de la 

concepci6n del juez natural como garantla minima procesal de los seres humanos sin 

discriminaci6n. Ademas, debe conocerse el entorno de violencia dentm del cual 

operadores de justicia y cualquier persona vinculada a un pmceso penal deben actuar 

en orden cumplir con los mandamientos legales que recaen sobre ellos. De modo tal, 

que, podamos comprender las condiciones que justifican la creaci6n de 6rganos 

jurisdiccionales penales regionalizados con competencia nacional, como una garantia 

mas para la tutela de la vida e integridad de las personas y pmtecci6n del criterio 

objetivo, imparcial e independiente de los operadores de justicia. 

4.1 EI principio del juez natural 0 regular 

EI derecho a ser juzgado por un juez natural 0 regular y pre-constituido esta 

expresamente consagrado en el Articulo 8.1 de la Convenci6n Americana de Derechos 

Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos. 

Tal garantla implica que, el 6rgano judicial ha de preexistir al acto punible, ha de tener 

un caracter permanente, dependiente del Poder Judicial, y creado mediante ley, con 

competencia exclusiva, indelegable y universal para juzgar el hecho en cuesti6n. 
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Supone tambien, una implicita prohibicion de crear organismos ad-hoc 0 po 

tribunales 0 comisiones especiales para juzgar los actos punibles, sin atender a la 

naturaleza del acto ni al tipo de persona que 10 cometa. EI juez natural ha de tener un 

caracter previo y permanente. 

Este principio funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una 

garantia frente a la posible arbitrariedad de la actuacion de los poderes del Estado en 

perjuicio de los ciudadanos. 

EI Artfculo 8 de la Convencion Americana de Derechos Humanos, regula: "Garantias 

judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y 

dentro de un plazo razonable, por un juez 0 tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacion de cualquier 

acusacion penal formulada contra ella, 0 para la determinacion de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro caracter". 

EI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, al igual, establece 10 siguiente: 

Articulo 14, "1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendra derecho a ser oida publicamente y con las debidas garantias por 

un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciacion de cualquier acusacion de caracter penal formulada contra ella 0 para la 

determinacion de sus derechos u obligaciones de caracter civil. La prensa y el publico 

podran ser excluidos de la totalidad 0 parte de los juicios por consideraciones de moral, 

orden publico 0 seguridad nacional en una sociedad democratica, 0 cuando 10 exija el 
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opini6n del tribunal. Cuando p~r circunstancias especiales del asunto la ip~.;I 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 0 

contenciosa sera publica, excepto en los casos en que el interes de menores de edad 

exija 10 contrario, 0 en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales 0 a la tutela de 

menores". 

La garantia de juez natural es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos 

del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un organa creado conforme a 10 

prescrito p~r la Ley Organica correspondiente dentro del ambito de la jurisdiccion 

ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, 

imparcialidad y sumision a la ley; constituyendose ademas, con arreglo a las normas 

comunes de competencia preestablecidos. 

En virtud a esta garantia procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben 

preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto asi como 

los juzgamientos p~r comision 0 p~r delegacion, pues su existencia permite inferir que 

en ciertos casos no actuaran con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que 

exige el cargo, pudiendo p~r tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en 

torno al caso concreto. 

Hector Fix Zamudio afirma que " ... el principio del derecho de los justiciables al juez 

natural 0 competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresi6n de los 

tribunales de excepcion y p~r otra, establece la prohibicion de que una persona sea 
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Americana de Derechos Humanos sanciona como garantia judicial que "tod~_r 

tiene derecho a ser oida por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustentacion de cualquier acusacion penal 

formulada contra ella". 

Por su parte, Julio Maier35 refiere que la idea del juez natural incluye tres maximas 

fundamentales: 

• 	 La independencia judicial, interna y externa: evita que algun poder publico pueda 

influir en la consideracion del caso. 

• 	 La imparcialidad frente al caso: procura la exclusion de la tarea de juzgar un 

caso concreto. 

• 	 EI juez natural: pretende impedir toda manipulacion de los poderes publicos para 

asignar un caso a un tribunal determinado, de modo que al elegirse a los jueces 

en dichas circunstancias, estos seran considerados como Ad-Hoc. 

De otro lado, tambien es necesario senalar que el principio de inmediacion procesal 

esta referido a la relacion entre el juez y el objeto procesal, 10 que significa que la 

actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia 0 intervencion del juez 

encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma 

34 FIX ZAMUDIO, Hector, Garantias procesales, pag. 44. 
35 MAIER, Julio, EI proceso penal, pag. 85. 

60 

http:militar".34


~. C"" 

exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa inte' . q6';. ~~, 
---- ... ~~. 

'uicio oral. ~~t::1J "!\, *'~. 
~!tr 

Por su parte, cabe precisar que la garantia del juez natural constituye a decir de Luigi 

Ferrajoli "una de las garantias orgEmicas del debido proceso, asimismo, en su 

calificacion, son garantfas de libertad y de verdad,,36. 

AI res pecto , es entendible la designacion de jueces para determinadas areas a los que 

se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que 10 mas 

idoneo para una mejor administracion de justicia es que aquel juzgador que conoce y 

asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha 

valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a 

su conocimiento, sea tambien aquel que emita fallo final. 

Consideramos que es cierto que el problema de la reforma judicial es muy discutible y 

espinoso, constituyendo una de las preocupaciones mas saltantes de la administracion 

de justicia a nivel de America Latina, razon por la cual incluso se han elaborado muchos 

estudios al respecto; sin embargo, opinamos que resulta insuficiente el enfoque, si no 

comprende alternativas de solucion a mediano y largo plazo, 

36 FERRAJOLI, Luigi, Estudio del Derecho puro, pag. 94. 
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4.2 Extension y limites de la jurisdiccion en el orden penal 

Los alcances y Ilmites de la jurisdiccion penal significan un presupuesto procesal que 

afecta al organa jurisdiccional, 10 cual quiere decir que el proceso se debe realizar de 

acuerdo con el principio de legalidad y que el Juez que dicte sentencia sea el 

competel1te. 

4.2.1 La competencia penal generica 

Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal tienen atribuido 0 conocen las 

causas 0 juicios criminales, 0 10 que es 10 mismo, conocen del enjuiciamiento de los 

delitos y faltas tipificados como tales en el Codigo Penal 0 leyes penales especiales y 

complementarias, excepto a aquellos que Ie corresponde a la jurisdiccion militar. 

4.2.2 Los criterios de atribucion 

Los criterios de atribucion determinan como 0 cual es el proceso que se sigue para 

atribuir, a un juzgado 0 tribunal concreto, el conocimiento de una causa penal. 

• Criterio objetivo 

Se entiende que es, la distribucion que el legislador realiza para fijar a que organa 

jurisdiccional penal Ie corresponde el enjuiciamiento, en primera 0 (mica instancia, de 

los hechos, que correspondan 0 concretos, a enjuiciar. Para fijar la competencia 
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segun sea un delito 0 una falta. 

• Criterio funcional 

Lo que nos dice 0 establece es, que organa jurisdiccional sera el competente para 

realizar las distintas fases 0 instancias del proceso, asi como actos procesales 

concretos. 

• Criterio objetivo ordinario 

Mediante este, se determina que delitos van a conocer cada juzgado 0 tribunal, y cual 

es el procedimiento adecuado para ello. 

La fijacion de la competencia se hace en abstracto, es decir, en funcion de la cantidad 

de pena senalada al delito por la ley penal sustantiva, y no por la pena solicitada por la 

acusacion. 

4.2.3 La competencia territorial y su tratamiento procesal 

Atiende a un doble criterio: 
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delicti". Este criterio general se exceptua en aquellos casos en los que' ~~f.:...'. 

jurisdiccional tiene competencia en todo el territorio nacional, 0 competencia para 

enjuiciar delitos cometidos en el extranjero. EI problema es que no siempre es 

facil determinar el lugar en que se cometio el delito. 

• 	 Fuero subsidiario, atiende a otros aspectos diferentes de los del criterio general. 

Entrara en juego cuando no se conozca donde se ha cometido el delito 0 

mientras que no se sepa donde se ha cometido el delito. Los fueros subsidiarios 

son: donde se descubran las pruebas materiales del delito; donde haya sido 

detenido el presunto culpable; lugar de residencia del presunto culpable; 

cualquier lugar en que se tiene noticia del delito. 

Llama la atencion, que pocas veces se recoge el fuero de la prevencion, que seria el 

lugar en el que tenga su sede el organa jurisdiccional que realiza los primeros actos 

procesales. 

4~2.4 Las cuestiones de competencia en el orden penal 

La competencia en el orden penal es un presupuesto procesal, indisponible para las 

partes, por tanto debe ser vigilada de oficio por el organo jurisdiccional, pero 10 que 

ocurre es que la obligacion del organo jurisdiccional no impide que las partes puedan 

denunciar la falta de competencia del mismo. 
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Las partes pond ran de manifiesto que el organa jurisdiccional no es 

mediante la declinatoria. Las cuestiones pueden ser positivas 0 negativas: 

.. Positiva, cuando dos organos jurisdiccionales se creen competentes. 

.. Negativa, cuando ningun de los organos jurisdiccionales se creen competentes. 

Respecto a los conflictos de competencia, el Codigo Procesal Penal regula 10 siguiente: 

Articulo 56.- "Medios de promocion. EI ministerio publico y cualquiera de las partes 

podran promover una cuestion de competencia, por inhibitoria, ante el tribunal al cual 

consideran competente, 0 por declinatoria, ante el que tramita el procedimiento y al cual 

consideran incompetente. 

Sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio SIJ propia competencia, 

quien utilice alguno de estos medios no podra abandonarlo para recurrir al otro, ni 

emplearlos sucesiva 0 simultaneamente. 

AI promover la cuestion, quien la propone debera expresar como requisito para que se 

admita la solicitud, que no ha utilizado el otro medio. Si resultare 10 contrario, aunque la 

cuestion se resuelva segun su pedido 0 fuere abandonada, sera condenado en costas". 

Articulo 57.- "Oportunidad. Las cuestiones de competencia territorial 0 las fundadas en 

la conexion de causas solo pod ran ser propuestas hasta antes de comenzada la 

audiencia del debate. 
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cualquier estado del proceso. EI tribunal que la declare remitira las actuacio~~~' 
considere competente y pondra a su disposicion a los detenidos que hubiere. 

Las actuaciones practicadas con inobservancia de las reglas para determinar la 

competencia por razon de la materia no tendran validez, excepto las que sea imposible 

repetir. 

Esta disposicion no regira cuando un juez de competencia superior hubiere actuado en 

una causa atribuida a otro de competencia inferior". 

Articulo 58.- "Tramite. La declinatoria 0 la inhibitoria se tramitaran por la via de los 

incidentes. 

En ambos casos la solicitud se presentara por escrito. Se agregara la prueba 

documental en poder de quien la propone 0 se indicara el lugar donde se halla y la 

oficina que deba ser requerida. En esa oportunidad, se ofrecera, tambien, toda la 

prueba que se pretenda utilizar. 

Si se declara con lugar la solicitud, el tribunal pedira 0 remitira, segun el caso, el 

proceso a donde corresponde". 
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determinara el tribunal que deba intervenir". 

Articulo 60.- "Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenderan el procedimiento 

preparatorio, ni afectaran a esos actos, sin perjuicio de su renovacion 0 ampliacion 

posterior, si se considera necesario. Tampoco suspenderan el tramite del procedimiento 

intermedio, pero si las decisiones finales. 

Cuando la cuestion de competencia sea planteada durante el juicio, el tramite se 

suspendera hasta que fuere resuelta, sin perjuicio de que se pueda ordenar una 

actuacion suplementaria". 

Articulo 61.- "Incompetencia. Cuando se trate de un delito de accion publica, firme la 

declaracion de incompetencia, el tribunal remitira de oficio los antecedentes al que se 

considero competente, poniendo a su disposicion los detenidos que hubiere, sin 

perjuicio de la realizacion de los actos urgentes que no admitan dilacion. 

Analogamente se procedera en los delitos de accion privada, a solicitud del 

q uerellante". 

67 




4.2.5 La alteraci6n de la competencia por conexi6n 

Los delitos conexos se comprenderan en un unico proceso. Se produce una 

acumulaci6n procesal, que como su nombre indica, se acumulan distintos procesos en 

un unico procedimiento. Los supuestos pueden ser los siguientes: 

• 	 Comisi6n simultanea, delitos que se cometen simultaneamente por dos 0 varias 

personas reunidas. 

• 	 Comisi6n bajo acuerdo, cometidos por dos 0 mas personas en distintos lugares 0 

momentos, pero que se ponen de acuerdo para ello. 

• 	 Comisi6n mediata, los delitos cometidos como medio para perpetrar 0 facilitar 

otro delito. 

• 	 Comisi6n para impunidad, los cometidos para procurar la impunidad de otros 

delitos. 

• 	 Comisi6n analoga, cuando los hechos punibles que se imputan a una persona, al 

incoarse 0 al iniciarse un proceso contra la misma, por cualquiera de ellos, se 

entiende que existe analogia, siempre a juicio del tribunal y que no hubieran sido 

sentenciados hasta entonces. 

Nuestra legislaci6n adjetiva penal regula, en relaci6n a la conexi6n procesal, 10 

siguiente: 
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Articulo 54.- "Efectos. Cuando se trate de causas por delitos conexos de acci6n' 

conocera un unico tribunal, a saber: 

1) EI que tenga competencia para juzgar delitos mas graves. 

2) En caso de competencia identica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciaci6n 

sea mas antigua. 

3) En caso de conflicto, el que sea designado conforme la ley. 

No obstante, el tribunal podra disponer la tramitaci6n separada 0 conjunta, para evitar 

con ello un grave retardo para cualquiera de las causas, 0 segun convenga a la 

naturaleza de elias. 

En caso de tramitaci6n conjunta, y mientras dura la uni6n, la imputaci6n mas grave 

determina el procedimiento a seguir". 

Articulo 55.- "Casos de conexi6n. Habra conexi6n: 

1) Cuando a una misma persona se Ie implJten dos 0 mas hechos punibles. 

2) Cuando los hechos hubieren side cometidos simultaneamente por varias personas 

reunidas 0 aunque hubieren sido cometidos en distintos lugares 0 tiempos, si hubiese 

mediado un prop6sito comun 0 acuerdo previo. 

69 




3) Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para p , 

o facilitar la comision de otro, 0 procurar a un partlcipe 0 a otros el provecho 0 

impunidad. 

4) Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos reciprocamente". 

4.3 Tribunales competentes en el proceso penal guatemalteco 

En materia penal los Tribunales competentes depende la fase y la instancia del proceso 

• Los Jueces de paz 

• Los jueces de narcoactividad 

• Los jueces de delitos contra el ambiente 

• Los Jueces de primera instancia 

• Los tribunales de sentencia 

• Las salas de la corte de apelaciones 

• La Corte Suprema de Justicia, 

• Los Jueces de ejecucion 

37 Congreso de la Republica de Guatemala, C6digo Procesal Penal, Decreto numero 51-92, Articulo 43 al 53. 
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La Corte Suprema de Justicia para distinguir cada juzgado 0 tribunal les 

numero; esto se debe a que tiene varios juzgados y tribunales con 

competencia. Ejemplo: 

Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente del Departamento de Guatemala. 

• 	 Primero = es el juzgado numero uno, eso quiere decir que en el departamento de 

Guatemala hay mas juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 

Delitos Contra el Ambiente. 

• 	 Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente = indica 

que conoce casos penales, de narcoactividad y delitos contra el ambiente en la 

primera instancia. 

• 	 Del Departamento de Guatemala = el area geografica que cubre. 

4.3.1 Jueces de paz 

Tendran las siguientes atribuciones: 

• 	 Juzgaran las faltas 

• 	 Conoceran a prevenci6n en los lugares donde no hubiere Juzgado de Primera 

Instancia, 0 bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario 0 por alguna 

otra raz6n. 
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• 	 Practlcaran las dlilgenclas urgentes y olran a los detemdos dentro del pi q.I.J.a-.." ~,:[
#~ 

manda la Constitucion Politica de la Republica 	 \' ._" ~. t;;,,4 I ~ 
• 	 Tambiem podran, judicar en los terminos que 10 define el Articulo 308 del Codigo 

Procesal Penal, la investigacion del Ministerio Publico. 

• 	 Autorizaran la aplicacion del criterio de oportunidad, cuando en el municipio no 

hubiere Juez de Primera Instancia. 

.. 	 Practicaran las diligencias para las cuales fueren comisionados por los Jueces 

de primera instancia, siempre que estos no tuvieren su sede en la misma 

circunscripcion municipal. 

En ningun caso podran resolver nada sobre la prision preventiva y libertad de los 

procesados ni podran aplicar medidas sustitutivas, excepto cuando los delitos no 

tengan prevista pena privativa de libertad. Segun 10 dispuesto en el segundo parrafo del 

Articulo 201 del Codigo Procesal Penal. 

4.3.2 Jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente 

• 	 Los jueces de narcoactividad conoceran especificamente de los delitos 

relacionados con el trafico, tenencia, produccion y procesamiento de drogas, 

farmacos 0 estupefacientes y delitos conexos. 

• 	 Los jueces de los delitos contra el ambiente conoceran de los delitos contra el 

ambiente. Ambos se dividen en: Jueces de primera instancia de narcoactividad y 

jueces de delitos contra el ambiente, quienes tend ran a su cargo el control 
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jurisdiccional de los actos de investigaci6n relacionados con los delit" -e-srr-':.J:: 
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cornpetencia, instruiran personalmente las diligencias que les esten sefl 'II!'!'" 

en el C6digo Procesal Penal. 

" 	 Tribunales de sentencia de narcoactividad y tribunales de delitos contra el 

ambiente, quienes conoceran del juicio oral y pronunciaran el fallo 

correspondiente. Estos tribunales estaran conformados por tres jueces 

designados mediante sorteo realizado por la Corte Suprema de Justicia entre los 

jueces de los tribunales de sentencia. tres dias despues deque Ie sea notificado 

el auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez de primera instancia 

respectiv~. 

" 	 Jueces de Primera Instancia. Los jueces de primera instancia tendran a su cargo 

el control jurisdiccional de la investigaci6n efectuada por el Ministerio Publico, en 

la forma que se establece en el C6digo Procesal Penal. Instruiran, tambien, 

personalmente las diligencias que especificamente les esten senaladas. 

" 	 Estaran encargados de la tramitaci6n y soluci6n del procedimiento intermedio y 

del abreviado. Conoceran, ademas, del procedimiento de liquidaci6n de costas. 

" 	 Tribunales de Sentencia. Los tribunales de sentencia conoceran del juicio oral y 

pronunciaran la sentencia respectiva en los procesos par los delitos que la ley 

determina. 

• 	 Salas de la Corte de Apelaciones. Las salas de la corte de apelaciones 

conoceran de los recursos de apelaci6n de los autos definitivos y de las 

sentencias del procedimiento abreviado. Asimismo, conoceran de los recursos 
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de apelacion especial contra los fallos definitivos emitidos por los trib, IY~~~ ~g[ 
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sentencia. ~!Dllliib. t.:'~r 

• 	 Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocera del recurso 

de casacion que proceda contra las sentencias emitidas por las salas de la Corte 

de Apelaciones y de los procesos de revision. 

• 	 Jueces de Ejecucion. Los jueces de ejecucion tendran a su cargo la ejecucion de 

las penas y todo 10 que a elias se relacione. 

4.4 Riesgo de los operadores de justicia en ejercicio de sus funciones 

La Fundacion Mirna Mack, ellnstituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 

Guatemala, el Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro 

por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la Comision 

lriteramericana de Derechos Humanos (CIDH) informacion actualizada sobre la 

situacion de alto riesgo que viven los/as operadores/as de justicia y los/as 

defensores/as de derechos humanos en Guatemala.38 

EI clima de violencia que vive Guatemala afecta especialmente a estos grupos. Esto es 

de gran preocupacion puesto que en el caso de los operadores de justicia, este 

fenomeno no solo genera inseguridad, sino que, ademas afecta directamente la 

independencia judicial y la administracion de justicia. Por otro lado, en el caso de los 

38,Equipo multidisciplinario, Informe sobre la situacion de riesgo de los operadores de justicia y defensores de 
los derechos humanos en Guatemala. 
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defensores y defensoras este clima de inseguridad desestimula su labor por '~.Mlil~. il'[ 
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., •. ~~; .,t\ ...
Ypromoclon de los derechos humanos. " ~.~!.? 

La situacion de inseguridad que sufren ambos grupos fue abordada en dos audiencias 

distintas. En la primera, las Asociaciones de Jueces y de Fiscales, junto con la 

Fundacion Mack y CEJIL denunciaron los ataques, amenazas, hostigamientos y 

asesinatos que han sufridos jueces y fiscales. Indicaron que existe un registro de 

setenta y cinco denuncias anuales de parte de funcionarios judiciales que fueron 

amenazados 0 atacados, sin que a la fecha se haya investigado. 

Respecto de defensores y defensoras de derechos humanos, el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales, la Fundacion Mack y CALDH junto con CEJIL, 

informaron que desde enero a agosto del ario dos mil diez se han registrado ciento 

sesenta y cinco ataques y/o actos de intimidacion contra esta poblacion. 

Destacaron el atentado contra el ambientalista Yuri Melini, Director del Centro de 

Accion Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), ocurrido el cuatro de 

septiembre de dos mil ocho. 

En ambas audiencias, las organizaciones serialaron como un elemento comun, que el 

sistema de justicia guatemalteco ha sido incapaz de dar una respuesta efectiva y rapida 

a este problema, por 10 que la mayoria de los ataques se mantienen en la impunidad. 

Asimismo, en algunas ocasiones los ataques provienen de agentes estatales 0 de 

grupos paralelos que estan infiltrados en las estructuras oficiales. 
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EI Estado reconocio que efectivamente no se investiga y se compromef . gener'1li; 
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acciones de coordinacion interestatal efectivas y rapidas para salvaguarda' .-.~ 

integridad de los operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos 

humanos. Esto en virtud del rol fundamental que desemperian en un Estado 

democratico. 

La Comision Interamericana manifesto su preocupacion por las situaciones expuestas 

y que la situacion de los defensores de derechos humanos era una de sus prioridades y 

que apreciaba la informacion que se Ie diera la respecto. 

EI sistema de administracion de justicia continua siendo blanco de fuertes presiones y 

manifestaciones de violencia con motivacion politica, que son provocadas por grupos 

de poder, con el proposito de mantener maniatada la justicia en el pais y generar un 

ambiente de impunidad y ausencia de Estado de Derecho favorable a sus propositos. 

Unos, asociados a estructuras del crimen organizado y narcotrafico, que buscan, por la 

via del terror, obstaculizar los procesos judiciales encaminados en su contra y 

garantizar, de esa manera, su funcionamiento y la continuidad de sus actividades 

delictivas. 

Otros, vinculados mas a circulos politicos y militares, interesados en mantener impunes 

las violaciones de derechos humanos perpetradas durante y despues del conflicto 

armado interno. Dentro de estos casos, cabe mencionar como ejemplo los procesos 

judiciales encaminados por la ejecucion extrajudicial de la antropologa social Myrna 
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Mack Chang (1990), que estuvo marcado por hechos de violencia politic' 

asesinato del investigador policial Miguel Merida Escobar, ademas de las am 

contra operadores de justicia, y otras personas vinculadas al proceso; el caso del 

asesinato de Beverly Sandoval (1996), en el que existieron numerosas amenazas y 

hechos intimidatorios, as! como el proceso sobre el asesinato de monsenor Juan 

Gerardi Conedera (1998), proceso que aun no ha finalizado y en el que tambien se han 

registrado hechos de esta naturaleza. 

Por ultimo, vale mencionar las acciones emprendidas por quienes intentan impedir el 

avance de las investigaciones en torno a los escandalos de corrupcion y anomalias 

administrativas, en los que estan involucrados ex funcionarios estatales. 

La situacion de inseguridad que afecta al sistema de justicia ha lIegado a tal punto, que 

en 10 que va del ano se han registrado dieciseis asesinatos de funcionarios judiciales, 

tres casos mas en comparacion con las cifras contabilizadas durante el primer semestre 

del 2009 por el Ministerio Publico, especificamente por la Unidad Especial de Delitos 

contra Operadores de Justicia de la Fiscalia de Seccion de Derechos Humanos, 10 que 

equivale a un aumento significativo de violencia. 

Frente a esta problematica, las autoridades se muestran incapaces de controlar la 

situacion de vulnerabilidad ante hechos violentos, a la que estan expuestos jueces, 

magistrados, fiscales y demas operadores de justicia. Esto, en parte, porque el 

problema de la violencia contra el sistema de justicia nunca ha sido atendido de manera 
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adecuada, y las autoridades no ha actuado con la responsabilidad y convi 

requieren para lIegar a las rafces del fen6meno. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas, gir6 en el 2009 importantes recomendaciones 

al Estado para afrontar la situaci6n, tales como: establecer una comisi6n, per parte de 

la Corte Suprema de Justicia ·CSJ- y en colaboraci6n con el Ministerio Publico -MP-, 

para abordar la problematica; elaborar un procedimiento para la recepci6n y tramitaci6n 

de denuncias sobre amenazas y atentados contra operadores de justicia; adoptar 

medidas oportunas para proveer la protecci6n necesaria; y otorgar un seguro de vida a 

todos los jueces, que incluyera el riesgo de accidentes personales. Organizaciones 

civiles han mantenido un constante senalamiento sobre la problematica y 

peri6dicamente han presentado analisis y propuestas de c6mo afrontar la situaci6n. 

La Organizaci6n de Naciones unidas agreg6 que era necesario aumentar la asignaci6n 

presupuestaria destinada para la seguridad de funcionarios judiciales, asf como 

capacitar y remunerar satisfactoriamente al personal de la Policia Nacional Civil -PNC

y de la Corte suprema de Justicia -CSJ- encargado de proteger a operadores de 

justicia. Ademas, hizo enfasis en que los medios de comunicaci6n deben encontrar el 

equilibrio adecuado para informar sobre la administraci6n de justicia sin erosionar la 

independencia del poder judicial, y evitar, de esa manera, los "juicios por la prensa". 

Por su parte, la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- recomend6 al 

Estado de Guatemala, en el 2010, destinar los recursos humanos y materiales 

necesarios, y la voluntad politica, para proporcionar protecci6n a todos los actores 
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involucrados en procesos judiciales; conformar un grupo de trabajo interin 

integrado por representantes de la Policia Nacional Civil, el Ministerio 

Instituto de la Defensa Publica Penal-IDPP-, el Organismo Judicial-OJ- y cualquier otra 

entidad involucrada, para facilitar la cooperaci6n en el diseno e implementaci6n de 

medidas integrales para garantizar una respuesta coordinada a todas las denuncias de 

amenazas 0 ataques relacionados con procesos judiciales. 

Asimismo, una rapida y efectiva investigaci6n, con el fin de identificar, enjuiciar y 

castigar a los responsables de conformidad con la legislaci6n nacional; y garantizar que 

todo el personal del Estado asignado para responder a hechos de esta naturaleza, 

particularmente de la PNC y del MP, reciban la preparaci6n y conocimientos 

especializados necesarios para actuar con la debida diligencia. 

Estas recomendaciones nunca han side atendidas en su totalidad y las autoridades se 

han limitado a crear la unidad especial del Ministerio Publico que conoce estos hechos, 

cuyo trabajo ha sido deficiente por la falta de visi6n para abordar estos casos y 

limitaciones de recursos humanos y presupuestarios. Mientras que en el Organismo 

Judicial, se conform6 recientemente la Comisi6n de Seguridad Judicial, la cual se 

encarga de implementar medidas de seguridad para jueces y magistrados; sin 

embargo, su enfoque ha sido restrictivo, ya que se ha concentrado en la aSignaci6n 

temporal de guardaespaldas. 

Las pocas acciones implementadas no han logrado disminuir los indices de agresiones 

contra operadores de justicia, que se han mantenido en un punto alarmante. De hecho, 
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las autoridades se han dedicado a reaccionar cuando ya han ocurrido tragicos s. s~~!~ £;. 
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por ejemplo, cuando en respuesta a los asesinatos del juez del Tribunal de Alto I' . . ~~~ft: 
de Chiquimula, Jose Victor Bautista Orozco, y del fiscal de esa misma localidad, Erick 

Moises Galvez Miss, perpetrados entre abril y mayo de dos mil siete, y a la presi6n de 

la opini6n publica alrededor de estos hechos, se anunciaron algunas medidas de 

coordinaci6n interinstitucional con el animo de frenar el repunte de violencia. 

Entre elias se mencion6 el inicio de procesos de capacitaci6n a personal de la Policia 

Nacional Civil del Ministerio Publico, a cargo de expertos colombianos en materia de 

protecci6n especial a funcionarios judiciales, y la designaci6n de mas guardias de 

seguridad para proteger las sedes judiciales. Ademas, el Organismo Judicial recibi6 del 

Ministerio de Finanzas Publicas un incremento de diecinueve millones de quetzales, 

con el fin de mejorar los sistemas y servicios de seguridad, pero hasta el momenta no 

se tiene informaci6n sobre el uso de esos recursos. 

Lastimosamente, estos ofrecimientos s610 han ocupado espacios en los medios de 

cOn1unicacion, ya que hasta el momento, ninguna medida de seguridad ha sido 

implementada, a excepcion de la designacion de guardaespaldas en algunos casos. De 

tal forma que los operadores de justicia continuan en situacion de indefension y 

desprotecci6n ante cualquier acci6n y embestida de grupos de poder en su intento por 

frenar y distorsionar la aplicacion de justicia, a traves del terror. 

Esta reacci6n estatal por parte de las autoridades del sector justicia pone en evidencia 

varias cuestiones: en principio, la ausencia tanto de estrategias concretas para hacer 

80 




.iIi,
''1'
~. ;::!,p, 

·L" - .~ (nfl-l.' 
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Esto es, a su vez, resultado de la carencia de una estrategia integral de seguridad 

ciudadana dirigida a contrarrestar y prevenir las manifestaciones de violencia que se 

registran en el pais, entre elias la que afecta de manera especifica al sistema de justicia 

y a todos los actores que en el figuran. 

Para hacer frente a la grave situacion de inseguridad ciudadana, se hace necesario 

tipificar las diversas manifestaciones de violencia y las diferentes motivaciones a las 

que responden: delincuencia comun, crimen organizado y narcotrafico, violencia con 

motivaciones politicas, intolerancia social, conflictividad agraria, etc. De 10 contrario, no 

sera posible definir una estrategia integral que atienda de forma diferenciada los 

distintos tipos de violencia. 

Ademas, ha quedado de manifiesto la poca coordinacion de esfuerzos que existe entre 

las instituciones que conforman el sector justicia, y entre elias con los entes encargados 

de la seguridad, para atender el problema; y 10 que es peor, la falta de investigacion, 

enjuiciamiento y sancion de los responsables de hechos de violencia y agresiones 

contra operadores de justicia que se reportan mes ames, 10 cual se traduce en 

mayores niveles de impunidad. 

Pero mas alia de una falencia de las autoridades de turno, 10 que demuestran la poca 

respuesta institucional, la carencia de planes especificos y la falta de investigacion del 
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fenomeno de la violencia contra el sistema de justicia, es la existencia de un 

comportamiento perverso que mantiene sumidas a las instituciones estatales 

situacion critica, caracterizada por la adopcion de medidas de reaccion, Y la ausencia 

de prevencion, integralidad y vision de largo plazo. Esta forma de actuar ha 

configurado, a su vez, practicas que socavan cada vez mas las ya debilitadas 

estructuras estatales, e impiden sistematicamente el fortalecimiento del Estado de 

Derecho al que se aspira en eJ marco de la construccion democratica. 

Dejar hacer, dejar pasar: la dinamica del Estado ante la actividad de grupos criminales. 

EI surgimiento de las bandas criminales dedicadas a actividades de gran impacto 

social, como narcotrafico y crimen organizado, corrupcion, y demas actividades de 

caracter delictivo, puede tener varias explicaciones, segun el enfoque del que se parta. 

Sin embargo, lo-que es un hecho es que la conformacion de estos grupos coincide con 

el periodo de conflicto armado interne y los gobiernos militares de corte autoritario, 

principalmente los que tuvieron vigencia durante las decadas de los arios setenta y 

ochenta. 

En el marco de las politicas contrainsurgentes impulsadas desde el Estado y el poder 

que caracterizaba a las fuerzas armadas guatemaltecas durante esos arios, el aparato 

estatal experimento una profunda militarizacion, especialmente en aquellas 

instituciones consideradas estrategicas para mantener el control sobre la poblacion yel 

territorio nacional, tales como migracion, aduanas, gobiernos municipales y 

departamentales, tesoreria, etcetera. 
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Ademas, ejerci6 siempre un constante seguimiento, vigilancia y cooptaci6n ~~ l»i 
partidos politicos, 10 cual Ie permitio mantener bajo SIJ dominic el sist'~· t~~! 
representacion polltica, el aparato de la adrninistracion publica y el Organismo 

Legislativo. A esto es importante agregar el trabajo de inteligencia que tuvo a su cargo 

la institucion militar desde siempre, aun en las condiciones actuales en las que la 

institucion militar ha perdido espacios importantes, y que permitio la consolidacion de su 

poder durante el conflicto armado interno. 

EI control y la presencia del ejercito sobre todo el aparato estatal genero condiciones 

para que algunos cfrculos de militares lograran crear sus propias estructuras dedicadas 

a actividades ilegales, como el trafico y trasiego de todo tipo de bienes y de personas, 

corrupcion a gran escala, saqueo de los recursos del Estado, etc.. Esto, con la 

colaboracion de algunos grupos politicos y la participacion de otras personas 

pl,enamente identificadas con ellos, que empezaron a lucrar y a enriquecerse de 

manera ilicita a costa de las instituciones del Estado, de los impuestos de los 

ciudadanos y de los ingresos del pais. 

De tal forma que el fenomeno de estes grupos criminales desde esos anos ha cobrado 

mas fuerza, principalmente en la ultima decada, y se ha reproducido en otros grupos, 

que siguieron el ejemplo de actuacion de las primeras bandas criminales. Par 10 que ya 

no puede afirmarse que es exclusividad de estructuras de militares. Ademas, es 

importante senalar que este fenomeno ha permeado a la sociedad a tal punto que 

algunos sectores de poblacion muestran algun tipo de aceptacion hacia ellos y, en 

casos extremos, hasta respeto y admiracion por aquellos que han trascendido el ambito 
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de 10 legal y han logrado generar beneficios y bienestar a sus familiares y aile 

partir del desarrollo exitoso de estas actividades ilegales. 

EI crecimiento y la notoriedad que han adquirido estos grupos en ciertas localidades del 

pais, los han obligado a buscar "mecanismos de compensaci6n social", a cambio de 

conseguir el silencio y el apoyo de las comunidades, y de esta manera crear un 

ambiente favorable para el desarrollo de sus actividades criminales. Cabe sefialar que 

este modus operandi ha existido desde la conformaci6n de las primeras bandas 

criminales en otras latitudes del mundo, como en Italia 0 en algunas ciudades de 

Estados Unidos. Tambien vale mencionar el caso de Pablo Escobar y otros capos en 

Colombia, que han utilizado este mecanisme con tal de que la poblaci6n no denuncie 

sus actividades. Asi, proporcionan ciertos servicios ala poblaci6n, que el propio Estado 

no ha tenido la capacidad de brindar, tales como seguridad publica, construcci6n de 

escuelas 0 centros de salud, ornato, celebraci6n de actividades sociales y deportivas, 

etc. Es ampliamente conocido el hecho de que en los departamentos de oriente, zona 

del pais en donde las principales celulas del crimen organizado tienen un importante 

centro de operaciones, el nivel de delinclJencia comun es significativamente mas bajo 

que en otras partes del territorio nacional, segun la percepci6n de las propias 

comunidades. Esto, en parte. p~r el impetu que han puesto las bandas criminales en 

esa regi6n p~r mantener controlado el dominio que han logrado, y no permitir que otros 
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entorno y compliquen el desarrollo de sus actividades. " ~ . , ~.!;~' 

Frases como "delincuente visto, delincuente muerto", se escuchan frecuentemente en la 

region oriental del pais. Este no es el caso de la region sur y occidente del pais, en 

donde se registran mayores indices de violencia y donde tienen lugar fenomenos 

sociales como el linchamiento, debido a la agobiante situacion de inseguridad que 

enfrentan las comunidades ya la falta de respuesta institucional ante el problema. 

Frente a esta situacion, las autoridades se han hecho de la vista gorda y de oidos 

sordos, 10 cual demuestra el contubernio que existe entre algunos funcionarios locales y 

los lideres de estas bandas criminales, ya sea por temor, impotencia, aceptacion de la 

realidad y de la magnitud del fenomeno, 0 por pertenencia a estas estructuras 

criminales. Tambien refleja el pleno conocimiento de la problematica que se tiene en las 

mas altas esferas del Estado, 10 cual es una situacion a(m mas critica y preocupante. 

Resultaria ingenuo pensar que los funcionarios estatales, tanto de las comunidades en 

donde operan estos grupos como en las instituciones centrales de la capital, se 

mantienen ajenos 0 no perciben las dinamicas sociales provocadas por la existencia de 

este fenomeno. Por 10 que es valido afirmar que los gobiernos y autoridades de turno, 

con pleno conocimiento de causa, han dejado que estas actividades se lIeven a cabo 

con relativa libertad y sin mayores obstaculos. 
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Esto ha perrnitido, por un lado, que estas organizaciones criminales logren fortal \ ""~~~...., 
..... y, ~.~",' 

, ~""'''' y perfeccionar sus metodos de trabajo. Pero ademas, que estas practicas se arraigueri-

con mayor profundidad en el tejido social yen la estructura del Estado, como pudiera 

ser el caso de gobiernos municipales 0 departamentales, consejos de desarrollo 

urbanos y rurales, 0 en algunos partidos politicos. 

Por 10 tanto, el Estado guatemalteco ha sido responsable de permitir que el fen6meno 

de los grupos y bandas criminales, que operan a 10 largo y ancho del territorio nacional, 

haya cobrado la magnitud que ahora tiene, y que el pais sea considerado, en el caso 

particular del narcotrafico, como uno de los corredores de droga mas importantes del 

continente americano. Recientemente, las autoridades del Ministerio de Gobernaci6n 

aceptaron publicamente que el problema del narcotrafico y del crimen organizado ha 

sobrepasado las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y que se 

ha convertido en un problema mucho mayor, cuya atenci6n compete a todos los 

sectores nacionales. Acorde con estudios realizados por agencias especializadas 

estadounidenses, Guatemala se ubica en la zona de mayor circulaci6n de droga. Segun 

estimaciones, el pais concentra un tercio del volumen total de las sustancias 

psicotr6picas que lIegan a Estados Unidos. 

Se hace necesario afrontar el fen6meno por medio del diseno y ejecuci6n de politicas 

publicas encaminadas a reducir la brecha social, con el prop6sito de evitar que este tipo 

de actividades criminales de gran impacto encuentre terreno fertil en comunidades con 

grandes deficiencias, como pobreza, falta de empleo, carencia de servicios basicos 
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como educaci6n, salud y vivienda, etcetera, y para prevenir que mas personas 

formar parte de estas estructuras criminales. 

4.5 Antecedente de tribunales de alto impacto en Guatemala 

La situacion de violencia contra operadores judiciales que enfrentan las instituciones del 

sector justicia con presencia en Chiquimula, resulta ser ampliamente ilustrativo para 

reflejar la forma en que el Estado se comporta ante la existencia de estructuras 

criminales, y c6mo estos grupos utilizan todos los medios que tienen a su disposicion 

para entorpecer la administraci6n de justicia y generar impunidad. 

Por su posici6n geografica -zona fronteriza con EI Salvador y Honduras- en el 

departamento de Chiquimula se registra un importante movimiento de celulas 

dedicadas a la narcoactividad, trafico y trasiego de todo tipo de bienes y de personas, 

que desde hace decadas operan en la regi6n oriental del pais, aunque de manera mas 

acentuada y obvia en los ultimos diez aiios. Ademas, constituye uno de los centr~s de 

operaciones mas importantes de este tipo de actividades, principalmente p~r su 

cercanfa con los departamentos de Zacapa, Izabal y Peten, en donde se localizan los 

carteles de droga mas fuertes. Por 10 tanto, la actividad delictiva en esa zona, producto 

de estos grupos criminales, es agitada. 

Ante el volumen de delitos de gran impacto social, que eran sometidos a los tribunales 

ordinarios de la zona nororiental del pais, la Corte Suprema de Justicia, a propuesta de 

la Camara Penal y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, considero 
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necesario introducir, en el ano 2000, importantes cambios en materia de com 

jurisdiccion, con 10 cual creo el lIamado Tribunal de Alto Impacto de Chiquimu 

medio del Acuerdo 8-2000, la Corte Suprema de Justicia creo los juzgados de Primera 

lristancia Penal de Chiquimula y Quetzaltenango, con competencia especlfica para 

conocer hechos delictivos de asesinato, secuestro, narcoactividad y robe agravado. 

Ademas, creo los Tribunales Primeros de Sentencia en los mismos departamentos para 

juzgar los delitos antes mencionados. Por medio de cuatro acuerdos mas, la Corte 

Suprema de Justicia amplio la competencia de delitos y el ambito territorial. En el caso 

concreto de Chiquimula, el Tribunal de Alto Impacto conocla delitos, ademas de los ya 

mencionados, de ejecucion extrajudicial, robe contra oficinas bancarias, recaudatorias, 

industriales, comerciales, mercantiles u otras en la que se almacenen altas cantidades 

de dinero; asl como hurto agravado, defraudacion y contrabando aduanero, y 

solicitudes de extradicion. 

Uno de los objetivos centrales de estas modificaciones era combatir practicas internas 

de corrupcion que adolecian los juzgados y tribunales ordinarios, y concentrar todos los 

casos denominados de alto impacto social para sacar adelante el cumulo de procesos 

de esta naturaleza que estaban en tramite y que no lograban avanzar. Chiquimula fue 

escogida como sede de la nueva estructura, ya que contaba con las instalaciones 

adecuadas, y en ella se concentrarian todos los procesos de alto impacto ocurridos en 

esa localidad yen los departamentos de Izabal, Zacapa y Peten. 

En su ocasion, la Corte Suprema de Justicia indico que la separacion de competencia 

de las estructuras ordinarias, vendria acompanada de medidas especificas de 
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seguridad, con el prop6sito de crear las condiciones necesarias que \ i!i~.f' 
" ...~ 

afrontar procesos contra personas vinculadas a actividades del crimen organizado, 

mayormente dedicadas al narcotrafico. 

Sin embargo, la historia del Tribunal de Alto Impacto de ChiqlJimula fue marcada por 

hechos de violencia con fuerte motivaci6n politica, que ocasionaron que en multiples 

ocasiones se haya desintegrado. Tanto es asi que s610 en esta sede del Organismo 

Judicial ocurri6 un atentado de muerte, un intento de envenenamiento y el asesinato del 

juez Bautista Orozco. A estos hechos hay que agregar el asesinato del fiscal de dicho 

departamento, Erick Moises Galvez Miss. 

Ante esta situaci6n, los jueces y fiscales que trabajan en esa localidad han denunciado 

publicamente que 10 que se pretende con estos hechos es atemorizar a los operadores 

de justicia e influir en las decisiones judiciales a la hora de resolver, de 10 cual no existe 

ninguna duda. A pesar de ello, las autoridades del Organismo Judicial y del Ministerio 

Publico no han definido medidas concretas; tan s610 se han limitado a senalar, a traves 

de los medios de comunicaci6n, algunas acciones que pretenden implementarse, pero 

que, luego dos meses y medio del ultimo hecho de violencia registrado, aun no han 

logrado materializarse. 

Por 10 que es valido senalar que la separaci6n de competencia de hechos delictivos de 

impacto social de los tribunales y juzgados ordinarios hacia los lIamados tribunales de 

alto impacto -que en principio result6 ser una idea novedosa de c6mo enfrentar este 

tipo de procesos-, necesariamente debe estar acompanada por la definici6n de un plan 
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estrategico de seguridad, que garantice la proteccion de todos los 0 

justicia involucrados y que vaya mas alIa de la designacion temporal de mas a 

seguridad 0 guardaespaldas. 

Hasta el momento, el ejercicio de mantener funcionando tribunales de alto impacto con 

las mismas caracteristicas que los tribunales ordinarios, no en terminos de su 

desempeiio sino en materia de seguridad, solo ha puesto en evidencia que el sistema 

de justicia a(m no esta preparado para atender casos de semejante magnitud, en los 

que los sindicados forman parte, al parecer, de cuadros medios de las organizaciones 

criminales; menos aun, para resolver procesos en contra de sus cabecillas y Ifderes 

maximos. 

Ademas, es factible afirmar que la separacion de competencia ha provocado un relativo 

deb ilitam iento , ya que, como se ha evidenciado, las nuevas estructuras son vulnerables 

y facil presa de las embestidas de grupos criminales en su intento por obstaculizar la 

justicia y generar impunidad. En un entomo de inseguridad e indefension como el que 

persiste en la administraci6n de justicia en Chiquimula, resulta valido preguntar l,hasta 

donde podran los operadores de justicia sostener su imparcialidad y su autonomia, y 

mantener inc6lume el principio de independencia judicial? 

4.6 La administraci6n de justicia en el dificil contexte de violencia politica 

La violencia contra operadores de justicia es un problema de fondo y constituye solo 

una parte de una problematica mucho mayor: la inseguridad ciudadana. Por 10 tanto, 
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demanda acciones y medidas mas contundentes, de largo aliento e integr~. ~IL 

;til, 
verdaderamente generen condiciones para que estos hechos se reduzcan al mI· ~ {9· 

En este sentido, el Estado de Guatemala tiene una responsabilidad politica e 

institucional de amplias dimensiones en los hechos de violencia que estan afectando la 

vida, la integridad ffsica y la tranquilidad de jueces, magistrados, fiscales, agentes 

auxiliares, abogados, querellantes ad hesivos , testigos y demas personas vinculadas a 

la administraci6n de justicia. 

Sin embargo, este ha sido un problema que ha estado permanentemente desatendido, 

pues el Estado no ha dado respuestas institucionales adecuadas para frenar la 

violencia general, ni la especifica, menos aun cuando se trata de patrones sistematicos 

que son ejecutados par grupos criminales con el fin de cooptar instituciones, manipular 

a los funcionarios a traves del terror y desvirtuar la aplicaci6n de justicia. 

Es importante adoptar las medidas legislativas oportunas para atender el fen6meno de 

la violencia politica, particularmente la que afecta al sistema de justicia, y que, como se 

ha senalado en repetidas ocasiones, actua como un potente mecanismo de impunidad, 

en virtud de que obstruye procesos penales, deniega justicia y coarta la independencia 

del juez y la autonomia en las actuaciones de los fiscales. 

En la medida en que la situaci6n persista, el pais seguira su recorrido por una ruta 

incierta, que no augura un panorama alentador, y que mantendra a la administraci6n de 

justicia presionada y fuertemente condicionada por: 
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sancionados. Esto posibilita no solo el surgimiento de nuevas bandas criminales, 

sino el fortalecimiento de las ya existente, principalmente de aquellas dedicadas 

al trafico de drogas, a las diversas manifestaciones del crimen organizado y a la 

corrupcion a gran escala. 

" .. 	 La debilidad cronica de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, 


que avanza como un cancer invasiv~, que permea todo el aparato del Estado a 


pasos acelerados, y que no permite disminuir los altos grados de impunidad. 


.. 	 Las deficiencias en materia de investigacion policial que enfrenta la Policia 


Nacional Civil, al igual que los problemas en la investigacion y persecucion 


criminal que Ie corresponde al Ministerio Publico, los cuales desatan una serie de 


errores con impactos nefastos en materia de aplicacion de justicia. 


La vigencia de estos problemas erosiona cada vez mas el ya danado orden social, 

imposibilitan la construccion de un Estado Democratico de Derecho, no permiten el 

fortalecimiento del aparato institucional y, de forma recurrente, provocan un ambiente 

de alta tension, con impacto negativo para la gobernabilidad y la estabilidad politicas 

del pais. 

De esta cuenta, la atencion de los problemas anteriormente senalados debe constituir 

la ruta por la cual los esfuerzos se encaminen con mas contundencia para frenar la 

preocupante situacion de inseguridad que agobia a la sociedad guatemalteca y que, de 
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garantizada por el propio Estado. 

4.7 6rganos jurisdiccionales con competencia penal en casos de mayor riesgo 

A partir del ana 2009 el Estado de Guatemala, tanto a nivel judicial como legislativo 

dieron un primer paso para crear organos jurisdiccionales penales con cede en la 

Ciudad Capital, para conocer casos de mayor riesgo cometidos en cualquier parte del 

pais. Tales esfuerzos se materializaron a traves del Acuerdo 6-2009 de la Corte 

Suprema de Justicia, mismo que quedo derogado por jeraquia normativa, al emitirse 

una ley de caracter ordinario que regulaba el mismo asunto casi en iguales terminos, a 

traves de la emision del Decreto 21-2009 del Congreso de la Republica de Guatemala, 

denominada Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo. Sufriendo la 

misma, una modificacion en su Articulo 1° mediante el Decreto Legislativo 35-2009, 

puesto que inicialmente el Congreso habia sustraido la facultad constitucional a la 

Corte Suprema de Justicia de organizar sus organos jurisdiccionales segun 

conveniencia y funcionalidad. 

Sin embargo, consideramos que tanto el acuerdo inicial como los dos decretos 

posteriores, aunque impulsados por un espiritu moderno de adecuacion de la 

organizacion de tribunales al entorno real de violencia que sufre Guatemala y a la 

necesidad de proteger a los operadores de justicia y personas vinculadas a la 

administracion de justicia, dichas normativas adolecen de un defecto gravisimo, cual es 
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mostraremos mas adelante. 

4.7.1 EI acuerdo 6-2009 de la Corte Suprema de Justicia 

EI Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 06-2009 fue emitido con fecha uno de abril 

de dos mil nueve, y publicado el veintiuno de mayo del mismo ano. A travEls del mismo, 

la Corte acordaba la competencia penal en casos de mayor riesgo. EI juzgado de 

Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno del 

municipio de Guatemala y el Tribunal Primero de Sentencia Penal, narcoactividad y 

delitos contra el ambiente del municipio de Guatemala, fueron designados 

competentes para conocer la fase procesal correspondiente en los procesos por hechos 

delictivos cometidos en el interior de la Republica y que representaran mayor riesgo 

para la seguridad del personal judicial y de los sujetos procesales que en ellos 

intervengan. 

EI acuerdo publicado cont6 con doce firmas a favor y una en contra por parte de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y entr6 en vigencia hasta el 

veintiuno de junio del ano dos mil nueve. 

Establecia ademas que seria el Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio 

Publico, quien determinaria cuales serran los casos que las instancias arriba citadas 
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ejecuci6n extrajudicial, genocidio, plagio 0 secuestro, parricidio y femicidio, entre' "'~'l> "41"~X 

Sin embargo, el documento publicado no referia en su redacci6n la loglstica 0 acciones 

que el Organismo Judicial asumiria para brindar seguridad a los juzgadores que 

conocerian ese tipo de procesos considerados de alto impacto. 

Es necesario resaltar que el aceurdo 06-2009 de la Corte Suprema de Justicia fue 

emitido con un voto razonado del total de magistrados, quien manifest6 que se oponia a 

la ampliacion de la competencia penal de los organos jurisdiccionales relacionados 

porque consideraba que vulneraba el principio de juez natural 0 regular. 

4.7.2 Los decretos legislativos 21-2009 y 35-2009 

EI jueves tres de septiembre de dos mil nueve fue publicado en el Diario Oficial de 

Centroamerica, el Decreto Legislativo 21-2009 denominado Ley de Competencia Penal 

en Casos de Mayor Riesgo, entrando en vigencia al dia siguiente de su publicacion. AI 

poco tiempo, con fecha lunes dieciseis de septiembre del ano dos mil nueve, entr~ en 

vigencia el Decreto Legislativo 35-2009, que reformaba la Ley en su Articulo 10., 

concediendo a la Corte Suprema de Justicia la potestad de establecer cuales serian los 

organos jurisdiccionales competentes que conocerlan los casos catalogados como de 

mayor riesgo. Ambos textos legales regulan 10 siguiente: 
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competentes para conocer en la fase procesal que correspond a,' en los procesos par 

hechos delictivos cometidos en el territorio de la Republica y que presenten mayor 

riesgo para la seguridad personal de jueces, operadores de justicia y demas personas 

vinculadas a la administracion de justicia. 

Este articulo no limita el hecho que el organa jurisdiccional con competencia penal en 

casos de mayor riesgo conozca desde el inicio de la causa hasta la finalizacion de la 

fase procesal correspondiente. Lo que permite que pueda prorrogarse la competencia 

penal de procesos ya iniciados y/o avanzados. De hecho, la practica actual es trasladar 

los casos que ya estan siendo conocidos y tramitados en otros organos jurisdiccionales 

competentes de cualquier parte de la Republica de Guatemala, al juzgado y tribunal 

correspondiente segun sea la fase procesal, ubicados en la Ciudad de Guatemala. 

Asimismo, es de resaltar que el Acuerdo 06-2009 de la Corte Suprema de Justicia, se 

limitaba a prorrogar la competencia cuando se trataba de casos de mayor riesgo 

ocurridos en el interior de la Republica, pero los decretos legislativos ni siquiera 

cuentan con esa limitacion, plJes incluso puede prorrogarse la competencia en casos 

ocurridos en el departamento y/o municipio de Guatemala. 

De modo referencial sefialamos por sus denominaciones mediaticas algunos de los 

casos trasladados a los organos judiciales con competencia penal en casos de mayor 

riesgo, entre ellos: el caso de los fiscales de la Fiscalia Municipal de Tecun Uman, del 

departamento de San Marcos procesados por el delito de asociacion ilicita, 
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seguido en contra de los sindicados que asesinaron a tres mujeres en el ano 2 .-el ~!;+' 

departamento de Zacapa; el caso del abogado Rodrigo Rosenberg; el caso de tumbe 

de drogas denominado Las Bugambilias ; el caso ocurrido en Zacapa denominado La 

narcomatanza donde fue asesinado el famoso capo Juancho Leon, etcetera. Todos los 

anteriores contaban ya con juez contralor jurisdiccional y aun as! fueron trasladados a 

la Ciudad Capital. 

La Ley considera como procesos de mayor riesgo aquellos en los que ocurren delitos 

que presentan riesgos para la seguridad personal de los operadores de justicia y 

personas vinculadas a la administracion de justicia penal, que hagan necesario 

implementar medidas extraordinarias de seguridad, tales como: 

• 	 EI resguardo de la seguridad personal, en la realizacion de los actos 


jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigacion, acusacion y 


defensa. 


• 	 EI resguardo y traslado de los procesados privados de libertad. 

• 	 EI resguardo de la seguridad personal en el espacio ffsico de juzgados y 


tribunales, incluyendo los aspectos log!sticos. 


La ley considera como delitos de mayor riesgo, los siguientes: 


• 	 Genocidio 

• 	 Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 


Humanitario 
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• 	 Desaparicion forzada 

• 	 Tortura 

• 	 Asesinato 

• 	 Trata de personas 

• 	 Plagio a secuestro 

• Parricidio 


.. Femicidio 


• 	 Delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada 

• 	 Delitos cuya pena maxima sea superior de quince anos de prision en la Ley 

contra la Narcoactividad 

• 	 Delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos 

• 	 Delitos cuya pena maxima sea superior de quince anos de prision en la Ley para 

Prevenir y Reprimir el Financiamiento de Terrorismo 


, • Delitos conexos a los anteriores 


EI tramite para solicitar la prorroga de la competencia en casas de mayor riesgo es el 

siguiente: 

• 	 La solicitud la efectua el Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio 

Publico ante la Corte Suprema de Justicia, a traves de la Camara Penal. 

• 	 EI momenta procesal oportuno para efectuar la solicitud es desde el inicio de la 

investigacion hasta antes de iniciado el debate oral y publico. 
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fundamentacion. 

• 	 La Camara Penal cita al Ministerio Publico y demas partes procesales a una 

audiencia oral que se celebra unicamente con las partes que asisten, dentro del 

plazo de veinticuatro horas mas el termino de la distancia. La notificacion de la 

audiencia se hace por Ie medio mas rapido. 

• 	 Inmediatamente despues de celebrada la audiencia, la Camara Penal debe 

resolver sin mas tramite, remite los autos al juez que corresponda y notifica a las 

partes. Se otorgara la prorroga de la competencia penal solamente si el caso 

amerita medidas excepcionales de seguridad y se refiere a alguno 0 varios de 

los delitos referidos. 

• 	 Las partes podran apelar la decicion ante el Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual resolvera inmediatamente. 

Una evidente deficiencia de la Ley, ademas de vulnerar la garantia de juez 

natural 0 regular, es que tampoco se garantiza la independencia judicial, al no incluir un 

regimen y una logistica de proteccion a los juzgadores de causas de mayor riesgo. 

Quienes, por el cargo que detentan y asuntos que conocen, merecen una mayor y mas 

extrema tutela estatal para asegurar su vida e integridad personal y las de sus familias. 
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4.8 Propuesta para la creacion de organos jurisdiccionales penales con comp ia ~.~ 
, 

nacional 

4.8.1 Justificacion 

Gomo ha quedado evidenciado, los juzgadores, operadores de justicia y demas 

personas vinculadas a la administracion de justicia, deben lidiar el dia a dia dentro de 

un entorno de violencia y riesgo inminente hacia ellos y sus allegados. EI Estado ha 

sido parco y ha implementado mecanismos esteriles de proteccion para esas personas. 

Su respuesta ha sido agravar las penas, punitivizar el sistema de persecucion penal, 

vulnerar el principio de excepcionalidad de las medidas de coersion e incrementar el 

listado de conductas prohibidas penalmente inobservando con ello el principio de 

minima intervencion del Derecho Penal. 

Cuando el Estado de Guatemala se ve amenazado por la violencia debido a la actividad 

inoperante de las medidas de control no juridicas 0 juridicas no penales y se ve 

evidenciada su impotencia para procurar el bien comun. De manera desesperada crea 

leyes que, como la Ley de Competencia Penal en Casos de Mayor Riesgo, violentan de 

forma notoria los principios y garantias constitucionales y legales del sistema de 

justicia, que datan de epocas anteriores en que el ser humano se dio cuenta que si 

queria coexistir en un Estado Democratico de Derecho, debia mantener y proteger 

normas que, si bien es cierto pueden ser tachadas de garantistas, son necesarias y 

propias de una sociedad evolucionada y atenta a la conservacion de los derechos 

minimos del hombre. 
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Esto significa que la creaci6n de leyes que vulneran principios como la indl~~ji 
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judicial y el juez natural, debe interpretarse como una involucion social y huma~ft}~-

considerar que, cuando un estado democratico de Derecho se ve amenazado, no debe 

contrarrestarse esa amenaza con medidas que tiendan a debilitar aun mas su nucleo 

democratico. Todo 10 contrario, esa democracia debe fortalecerse con decisiones 

conciliadoras y preventivas orientadas a evitar el delito antes de su ocurrencia y 

proteger a los operadores de justicia y a las personas, a traves de medidas que 

garanticen su seguridad sin vulnerar derechos y garantias fundamentales de terceros. 

Recordemos que la garantia de juez natural significa no solamente ser juzgado por 

jueces preestablecidos con competencias definidas legalmente, sino ademas, que 

fueron creados despues de la ocurrencia del hecho delictivo. A ello hay que agregar 

que tal garantia asegura que el juzgador emitira una decision objetiva y realista 

derivada de su inmediacion total a la causa y al contenido de la misma, desde el inicio 

del procedimiento hasta la finalizacion de la fase que Ie corresponde conocer. 0 sea, 

tendra plena conciencia de todas las actuaciones del proceso, pues se habran 

producido bajo su tutela y control. 

Pero, que sucede cuando esa continuidad y esa inmediacion se ven interrumpidas por 

la prorroga de la competencia. Que sucede cuando el conocimiento de una causa es 

trasladado a la mitad de un proceso a otro organo juisdiccional. Es evidente que la 

garantia de juez natural es violentada por la perdida de la immediacion y de la 

continuidad, 10 que genera que otro juzgador, sin la misma plena conciencia de todos 

los actos procesales ocurridos y pendientes de ocurrir, tome a su conocimiento un 
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interrelaci6n humana. 

Decimos ademas que, la Ley de Competencia Penal en Casos de Mayor Riesgo, no 

solamente vulnera el principio de juez regular, sino ademas no garantiza la 

independencia judicial de los operadores de justicia. Pues no define taxativamente las 

medidas que, con caracter obligatorio, debe implementar el Estado de Guatemala para 

proteger a los juzgadores y a cualquier persona involucrada en un proceso penal de 

forma directa 0 indirecta. Lo que produce que la independencia judicial se vea asediada 

por intimidaciones politicas y criminales que hagan inoperantes los 6rganos 

jurisdiccionales que conocen casos de mayor riesgo. 

Por 10 expuesto anteriormente se propone la creaci6n de 6rganos jurisdiccionales 

penales con competencia territorial nacional para conocer casos de mayor riesgo desde 

el principio de la causa para no vulnerar el principio de juez natural, con garantias 

suficientes que aseguren la vida e integridad de las personas y en consecuencia la 

independencia judicial de los juzgadores. 

4.8.2 Organizaci6n 

La organizaci6n de dichos 6rganos jurisdiccional Ie corresponde a la Corte Suprema de 

Justicia p~r mandato constitucional, tal y como 10 establece la Constituci6n Politica de 
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independencia economica; c. La no remocion de los magistrados y jueces de primera 

instancia, salvo los casos establecidos por la ley; yd. La seleccion del personal". 

Los organos jurisdiccionales creados deben ser juzgados de primera instancia penal y 

narcoactividad (sin incluir delitos ambientales), tribunales de sentencia penal y 

narcoactividad (sin incluir delitos ambientales) y salas de apelaciones especiales para 

casos penales de mayor riesgo. 

Podran estar regionaHzados solamente por motivos de conveniencia. Proponiendo para 

el efecto el departamento de Quetzaltenango, el departamento de Alta Verapaz, el 

departamento de Jalapa, pero principalmente el departamento de Guatemala, 

jurisdiccion que soportara la mayor carga de trabajo. 

Sin embargo, todos los organos jurisdiccionales referidos, sin importar su ubicacion 

geografica deben tener competencia a nivel nacional. Regionalizandolos con el unico 

motivo de alejar a las juzgadoras y demas personas vinculadas al proceso penal del 

lugar de riesgo. 

103 



4.8.3 Alcances de la competencia :A.:f:'" t"". 
~ ._(\'1 't 

' ~'j !l~R\1I f; 
- -' ~.tl.:li

.(, ." 

Como se indico, el alcance de la competencia sera, material: penal en caso ()f;+ 

riesgo; territorial: en todo el territorio nacional; y de grado: segun la instancia de 

conocimiento. 

Deberan conocer los procesos desde el inicio de la fase 0 instancia que les 

corresponda naturalmente, a efecto de respetar el principio de juez regular. 

Otros organos jurisdiccionales que segun las reglas comunes de la competencia deban 

conocer ordinariamente, conoceran de casos de mayor riesgo solamente a prevencion. 

Por ello, el Ministerio Publico, y solamente dentro de la fase preparatoria, debe efectuar 

la solicitud de forma inmediata mediante eJ procedimiento establecido en el Decreto 21

2009 ante la Corte Suprema de Justicia de forma inmediata, teniendo dicha solicitud 

efectos suspensivos para el proceso salvo en los casos y procedimientos que no 

admitan dilacion. Transcurrido un plazo prudencial sin que se halla efectuado la 

solicitud para que conozcan los organos jurisdiccionales con competencia en casos de 

mayor riesgo, la Corte Suprema de Justicia rechazara la solicitud, prefiriendo siempre 

asegurar el cumplimiento de la garantia de juez natural. Para el efecto, el juzgador 

ordinario que considere que el caso es de mayor riesgo debera hacerlo saber 

inmediatamente al Ministerio Publico para que el Fiscal General de la Republica decida 

hacer 0 no la solicitud a la Corte Suprema de Justicia; en caso de no hacer la solicitud 

se respondera al juzgador indicandole el motivo de su negativa debidamente fundado, 

bajo su estricta responsabilidad y la de los fiscales distritales y de seccion 
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Ministerio Publico. Si hubiera procedido efectuar la solicitud a la Corte Supre 

Justicia, por concurrir todos los presupuestos legales y esta no se hubiera hecho 

oportunamente, se tomara como un incumplimiento de deberes. 

En todo caso, de considerarse razonablemente que el proceso es de mayor riesgo, la 

primera solicitud judicial (salvo en los motivos de conocimiento en prevencion), tanto en 

caso de investigacion sin flagrancia como en casos de flagrancia, debera practicarse 

ante el organa jurisdiccional con competencia penal en casos de mayor riesgo mas 

cercano. EI cual podra inhibirse de conocer por no considerarse competente, sin 

perjuicio que, de forma inmediata, pueda efectuarse la solicitud ante la Camara Penal 

para su decision definitiva. 

4.8.4 Medidas de seguridad 

AI crearse organos jurisdiccionales semejantes, con competencia penal en casos de 

mayor riesgo, no puede desatenderse la seguridad de los operadores de justicia. 

Iniciando con los juzgadores a quienes debera brindarseles seguridad personal y 

perimetral para ellos y sus familiares. Ademas de crear una infraestructura adecuada en 

las sedes jurisdiccionales y penitenciarias para lIevar a cabo las audiencias de casos de 

mayor riesgo y proteger a todas las personas que participen de una IJ otra forma en el 

proceso penal. La seguridad debe ser oficiosa y es el primer paso para que puedan 

operar estos organos jurisdiccionales. Dicho en otras palabras, primero debe 

garantizarse concretamente la seguridad de las personas y luego deben empezar a 
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funcionar los 6rganos jurisdiccionales con competencia en casos de ma 

Dicha operaci6n no puede invertirse. 

4.8.5 Beneficios del cargo 

AI cargo deben optar personas de reconocida honorabilidad, transparentes, rectas, 

integras y probas. Las sedes judiciales deben ser dignificantes para los juzgadores, 

quienes ademas deben gozar de beneficios extras econ6micos extraordinarios, como 

bonos de riesgo y seguros de vida mas amplios. Ademas de contar, como ya se dijo, 

con seguridad personal y familiar, asi como con vehiculos y, de ser posible, al menos 

mientras duren en sus cargos, habitar en residencias destinadas por el Estado para ser 

moradas por jueces con ese tipo especial de competencia, ubicadas en zonas seguras 

y bien protegidas perimetralmente. 

4.8.6 Presupuesto 

La ley propuesta, sino es que cualquier ley 0 empresa del hombre, no puede 

implementarse sin contar con los fondos suficientes. Por 10 mismo, el Estado de 

Guatemala y el Organismo Judicial a traves de sus fondos privativos obtenidos por la 

administraci6n de justicia, deberan apartar anualmente rubros especial mente 

destinados al cumplimiento de 10 establecido en la ley de 6rganos jurisdiccionales 

regionalizados con competencia nacional en casos de mayor riesgo. 

106 



4.8.7 Coordinacion interinstitucional 

Es obligacion del Organismo Judicial a traves de sus autoridades y 

competencia en casos de mayor riesgo, del Ministerio Publico a traves del Fiscal 

General de la Republica 0 su delegado y de los fiscales distritales 0 de seccion, de la 

Policia Nacional Civil a traves de sus autoridades, del Instituto de la Defensa Publica 

Penal a traves de su director y coordinadores, del Ministerio de Gobernacion, del 

Director del Sistema Penitenciario, en fin, de cualquier entidad vinculada 

inherentemente a la produccion de justicia penal, coordinar periodicamente de forma 

interinstitucional las acciones suficientes para implementar la ley aqui propuesta. 

Recomendando principalmente al Ministerio Publico crear fiscalias especiales de casos 

de mayor riesgo, destinando para sus funcionarios prerrogativas iguales a las de los 

jueces, tanto de forma personal como en infraestructura. De igual forma, el Sistema 

Penitenciario debera crear centros carcelarios de maxima seguridad cercanos, y de 

preferencia dentro de la misma jurisdiccion, de las sedes de los organos jurisdiccionales 

con competencia penal en casos de mayor riesgo. Ademas de habilitar sedes judiciales 

dentro de los centros carcelarios con un disefio estructural adecuado para asegurar el 

cl:lmplimiento de la ley y la seguridad de las personas. 

La ultima reflexion de la tesis es la siguiente: la criminalidad organizada ha demostrado 

sin lugar a duda que detenta un poder, ilegitimo, pero poder al fin, para lIevar a cabo 

conductas criminales de alto impacto social. Ha demostrado ademas que se encuentra 

infiltrada dentro del engranaje del sector justicia y que tiene suficiente poder economico 

107 



- '\ 

~~~';A\~ 
TV' "i' 

para comprar a los operadores de justicia corruptibles. As! tambien, quEi?;fciei'R~~~~ 
~ ~- .. ~l::j 

escrupulos para alcanzar sus objetivos, pues actua de manera ~. nte.ttf'~~' 
, - '"-.). . :r-::- _ • e,. 'l" 

indiscriminada. 

Por 10 mismo, el Estado debe adoptar medidas legales para contrarrestar y combatir a 

las estructuras criminales organizadas. Sin embargo, nos oponemos categ6ricamente a 

que esas medidas vayan en contra de los principios, garantfas y derechos 

fundamentales, personales y sociales. Tememos, con temor fundado, que algun dfa el 

ius puniendi del Estado rebase los Ifmites de los derechos humanos a tal punto que se 

prefiera el flagelo producido por la criminalidad sobre el flagelo producido por el propio 

Estado, que, con una actitud protectora mal orientada deje a sus habitantes en estatus 

de indefensi6n. 

Vivimos en un Estado Democratico de Derecho con garantfas que 10 fundan y 10 

consagran, las cuales debemos apreciar como una evoluci6n humana. Por 10 tanto, las 

medidas que se implementen para proteger nuestro Estado Democratico deben ir en 

direcci6n firme de su fortalecimiento, mantenimiento y perpetuidad. Y nosotros, como 

ciudadanos, debemos estar atentos a que esas aspiraciones se aseguren. 
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1. 	 EI crimen organizado, en sus diversas manifestaciones (narcotraf mara~~~' 
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sicarios, etcetera) significa un riesgo inminente para la paz y la armonia 's~·~sr~ ,'" 

como para la permanencia del Estado de Derecho. Las estructuras criminales se 

encuentran bien organizadas, poseen poder economico y tristemente tam bien 

influencia polftica. Su desarticulacion es un reto de la justicia. 

2. 	 Una de las caracteristicas principales del crimen organizado es que no se 

encuentra sujeto a reglas inflexibles; por 10 mismo, sus actividades delincuenciales 

carecen de jornadas fijas y de territorios determinados; actua en toda la republica y 

de forma transnacional. Caso contrario, ocurre con la organizacion de los organos 

penales jurisdiccionales, que se sujetan a competencias rigidas y burocraticas. 

3. 	 EI Acuerdo 06-2009 de la Corte Suprema de Justicia y los Decretos 21-2009 y 35

2009 que contienen la Ley de Competencia Penal en Casos de Mayor Riesgo y su 

reforma, respectivamente, vulneran el principio de juez natural 0 regular, habida 

cuenta que permiten trasladar un proceso del conocimiento de organa jurisdiccional 

a otro, aunque ya se encuentre procesalmente avanzado. 

4. 	 Otra deficiencia manifiesta de la Ley de Competencia Penal en Casos de Mayor 

Riesgo, es que no se regula taxativamente la obligacion del Estado de Guatemala 

de proteger personal y familiarmente a los juzgadores que conforman los juzgados 
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y tribunales. Lo que puede producir que sean inoperantes y 

influencias polfticas y/o criminales. 

5. 	 EI Decreto Legislativo 21-2009 y su reforma, solamente establece la competencia 

para juzgados de instancia y tribunales de sentencia, pero no regulan la creaci6n de 

salas de apelaci6n de casos de mayor riesgo. Ademas, el Estado aun no cuenta 

con una infraestructura integral de todas las instituciones involucradas en la 

administraci6n de justicia penal, para diligenciar casos de mayor riesgo. 
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RECOMENDACIONES 

1. 	 EI Estado de Guatemala debe adoptar medidas de prevencion y Drc'te(~CIClri 

las actividades del crimen organizado, dentro de un marco de respeto de los 

derechos humanos, derechos fundamentales y garantias procesales de las 

personas. Sin que para el efecto, creen leyes que debiliten el Estado Democratico 

de Derecho. La respuesta debe ser congruente yequilibrada. 

2. 	 EI Estado de Guatemala, a traves del Congreso de la Republica, Ie corresponde 

derogar los Decretos Legislativos 21-2009 y 35-2009. Seguidamente debe legislar 

la creacion de organos jurisdiccionales con competencia material penal y territorial 

a nivel republica, a efecto de agilizar la tramitacion de los procesos y conocimiento 

de causas, evitando conflictos de competencia. 

3. 	 AI momenta de dar vida a la propuesta, se obliga a tomar en cuenta la garantfa de 

juez natural 0 regular. Disenando las competencias y tramites de conocimiento de 

causas, de tal forma que no se interrumpa la inmediacion procesal de los 

juzgadores con el proceso. En ese sentido los os organos jurisdiccionales 

nacionales deben conocer el caso desde su inicio. 

4. 	 La Corte Suprema de Justicia debe de dar prioridad a los programas de seguridad 

personal y familiar, bonos economicos de riesgo, seguros de vida especiales; 

vehrculos aptos a los jueces que conozcan de estos casos y, de ser posible, 

mientras duran en el ejercicio de sus funciones, habitar en viviendas estatales 
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destinadas para ellos y sus familias, con seguridad perimetral organ 

Estado. 

5. La Corte Suprema de Justicia debe de crear salas de apelaciones dedicadas 

exclusivamente a conocer los casos de alto riesgo ya que actualmente no existen. 
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