
���������	
�����������
�
���


�������	������	
��	���������	���	�	
�	���	��������
��	��������	��������	���

�	���	�	��
����������������

	
����������������������	�����	���
�����	�������� !�����	
��
�������
�"������	�����	���"#����	�����	���	�	�"�����

��������
#�����$ %���&�'��	"���	�������	��������
�������	
�������
��
���
	���
	����
��	��	���"
��	���
��	���	�	�%�����%



��������	
	�	���
���
����	����
���


�
���
	�	��������
������	��
��������
��

�����

����������������� � ��!����"����	#��$�#%�

�����

��$"���������#��$#����"�&�#$���'�� $#����

�����

��#%���#��������������� ������"���(���

� �

���������	
�����������
�
���

���%# ���$ �)��&������������� �
$��*(#$ ���

����
��	����
����
��	��������	��������	���

'�� ���&�"� ��+� )��# ��������

	���	�����
��	���

�"���(���,�� %#�(!������-.//

	
����������������������	�����	���
�����	���������������	
��
�������
��������	�����	���������	�����	���	�	�������

��������
������ �!"##$�%��	����	�������	��������
�������	
�������
��
���
	���
	����
��	��	����
��	���
��	���	�	�!�����!



HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
 
DE LA
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
 
DE LA
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS De GUATeMALA
 

DECANO: Dr. Bonerge Arnilcar Mejia Orellana 
VOCAL I: Lie. Avidan Ortiz Orellana 
VOCAL II: Lie. Mario Ismael Aguilar Elizardi 
VOCAL III: Lie. Luis Fernando Lopez Diaz 
VOCAL IV: Sr. Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez 
VOCAL V: Sr. Pablo Jose Calderon Galvez 
SECRETARIO: Lie. Marco Vinieio Villatoro Lopez 

TRIBUNAL QUE PRACTICO 
EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL 

Primera Fase: 
Presidente: Lie; Rodrigo Enrique Franco Lopez 
Vocal: Lie. Hector David Espana Pinetta 
Seeretario: Lie. Emilio Gutierrez Cambranes 

Segunda Fase: 
Presidente: Lie. Marco Tulio Escobar Herrera 
Vocal: Lie. Luis Alfredo Reyes Garcia 
Secretario: Lie. Pedro Jose Luis Marroquin Chinchilla 

RAZ6N: "Onicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido 
de la tesis". (Articulo 43 del Normativo para la Elaboraeion de Tesis de 
Lieerieiaturaen Clenelas JUridieas y S6eiales y 81 Examen General PObIiCO). 



LlC. RlGOBERTO RODAS VASQUEZ
 
7a• AVENIDA 1-20 OFICINA 910 NIVEL 9 ZONA 4
 

EDIFICIO TORRE CAFE
 
TELEFONO: 23342043
 

COLEGIADO 4083
 

Guatemala, 6 de octubre de 2011. 

FACULTAD DE CIENCIAS Licenciado 
JURiDICAS Y SOCIALES 

Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis ~ r1~ n_~;'~1 rnlFacultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala Wb.-' 'U~UJJ

UNlOAD ORIA DE TtS1S Estimado Licenciado:	 Hera:__-+ _ 
f.7irma:	 _ 

Respetuosamente me dirijo a usted en relaci6n a mi nombramiento como ASESOR DE TESIS 

del bachiller WILLY ROLANDO HUlTZ HERNANDEZ, la cual tiene par titulo "ANALISIS 

JURiDICO SOBRE LA VIOLACION DEL ARTicULO 154 DE LA CONSTITUCION POLiTICA 

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA POR EL DECRETO NUMERO 35-2007 QUE 

APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA 

IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-" en base a 10 cual a usted informo 10 siguiente: 

a)	 Respecto al contenido cientifico y tecnlco de la tesis: La misma cumpie con los 

requerimientos que eXige el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, en virtud de 

que se analizan aspectos legales importantes y de actualidad. 

b)	 Los metodos utilizados en la elaboraci6n de la tesis fueron el analitico, deductivo, slntetico e 

inductivo, que permitieron el analisis de 10 general a 10 particular sobre el sistema de justicia 

en Guatemala y la jerarquia de las normas tanto nacionales como intemacionales en 

relaci6n a la aplicaci6n de la ley en el territorio guatemalteco. Asimismo, utiliz6 la tecnica 

bibliogratica para la consulta del material que sirvi6 de base para redactar el informe final. 

c)	 el tema en si es de gran importancia juridica y par 10 tanto una contribuci6n cientifica para 

los estudiosos de la legislaci6n guatemalteca; en virtud que trata el tema de la jerarquia de 

la Constituci6n Politica de la. Republica de Guatemala sobre los tratados y convenios 

intemacionales que han side ratificados par el Estado de Guatemala. 



d)	 Respecto a las conclusiones el bachiller determina en Guatemala el unico ente capaz y 

facultado para la aplicaci6n de la justicia es el Organismo Judicial, pues segun 10 estipula la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, es el unico que tiene la potestad de 

juzgar y promover la ejecuci6n de 10 juzgado. 

e)	 La bibliografia utilizada es la adecuada y expone los puntos de vista tanto de autores 

nacionales como intemacionales, relacionados a la aplicaci6n de justicia militar y al derecho 

constitucional. 

f)	 La redacci6n del informe es clara y explicativa, habiendo el estudiante aceptado todas las 

sugerencias y correcciones que Ie hiciera para una mejor comprensi6n sobre el tema. 

Por todo 10 expuesto, considero que el trabajo de tesis cumple con todos los requisitos exigidos 

par el Nonnativo, raz6n por la que apruebo el informe final y emito DICTAMEN FAVORABLE, a 
efecto de que el mismo continue el tramlte para el examen publico de tesis. 

Atentamente, 

Lic. Rigoberto Rodas Vasquez
 
Abogado y Notario
 
Revisor de Tesis
 
Colegiado 4083
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JUIUDICAS Y SOCIALES. Guatemala, once de octubre de dos mil once. 

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A): ARMANDO MERLOS CARRERA, 
para que proceda a revisal' el trabajo de tesis del (de la) estudiante: WILLY 
ROLANDO HUlTZ HERNANDEZ, Intitulado: "ANALISIS .nmmrco SOBRE 
LA VIOLACION DEL ARTICULO 154 DE LA CONSTITUCION pOLiTICA DE 
LA REPUBLICA DE GUATEMALA POR EL DECRETO NUMERO 35-2007 
QUE APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION 
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-". 

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

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

cc.Unidad de Tesis 
CMCMI jrvch. 



L1C. ARMANDO MERLOS CARRERA 
17 CALLE "A" 34-38 ZONA 5 

TELEFONOS: 23300089 - 23351175 
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Guatemala, 14 de Octubre de 2011 

Licenciado 
Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la unidad Asesorfa de Tesis 
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Estimado Licenciado: 

Respetuosamente a usted informo sobre mi nombramiento como VISOR DE TESIS 
del bachiller WILLY ROLANDO HUlTZ HERNANDEZ, la cual tiene por titulo ANALISIS 
JURIDICO SOBRE LA VIOLACION DEL ARTICULO 154 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LA REPL/BLICA DE GUATEMALA POR EL DECRETO 35-2007 QUE 
APRUEBA EL ESTABLECIMIENTOS DE LA COIVIISION INTERNACIONAL CONTRA 
LA IIVIPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-, para 10 cual expongo 10 siguiente: 

m) Respecto al contenido cientffico y tecnico de la tesis, la misma cumple los 

requerimientos exigidos por el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General 

Publico, en virtud de que se analizan aspectos legales irnportantes y de 

actualidad. 

n)	 Los metodos utilizados para elaborar el informe final fueron el analitico, 

deductivo, sintetico e Inductive, que permitieron el anal isis de la jerarquia de las 

leyes en Guatemala en comparaci6n con los acuerdos y tratados internacionales 

que el Estado de Guatemala ha ratificado. Asimismo, la tecnica utilizada en la 

redacci6n de la tesis fue la bibliografica al haberse consultado diversidad de 

temas expuestos por autores nacionales yextranjeros. 

0)	 EI tema en sf es de gran importancia jurfdica y por 10 mismo una contribuci6n 

cientffica para los estudiosos de la legislaci6n guatemalteca, en virtud que trata el 

tema de la funci6n Publica y la fidelidad que los funcionarios deben prestar a la 

Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. 



p) En sus conclusiones, el bachiller determina que una persona extranjera no puede 

ejercer una funcion publica en Guatemala, puesto que no Ie puede prestar ni 

guardar fidelidad a la patria ni a la Constitucion Politica de Guatemala; por 10 que 

recomienda que se revise el Acuerdo de Creaclcn de la CICIG debido a las 

facultades que se Ie han otorgado para ejercer el mandato. 

q)	 La bibliografia utilizada es la adecuada y expone los puntos de vista tanto de 

autores nacionales como intemacionales, relacionados a la jerarquia de las leyes en 

Guatemala. 

r)	 La redacclon de la tesis es clara de modo que su lectura es de tacil comprension 

para cualquier persona; habiendo el estudiante aceptado todas las sugerencias y 

correcciones que Ie hiciera para una mejor redacoion del informe. 

s)	 Por todo 10 anterior considero que el trabajo de tesis cumple con todos los requisitos 

exigidos por el Normativo, razon por la que apruebo el informe final y emito 

DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de que el mismo continue su trarnite para el 

examen publico de tesis. 

Atentamente, 

---_.... 
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, catorce de octubre del afio dos mil once. 

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

(de la) estudiante WILLY ROLANDO HUlTZ HERNANDEZ, Titulado ANALISIS 

JURIDICO SOBRE LA VIOLACION DEL ARTICULO 154 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA POR EL DECRETO NlTMERO 35

2007 QUE APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION 

INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-. Articulos 

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

Juridicas y Sociales y del Examen General Publico> 

CMCM/slih. 
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INTRODUCCION
 

EI tema objeto de estudio lIam6 mi atenci6n en virtud de que las funciones que se Ie 

han otorgado al Comisionado de la CICIG no son en base a 10 que para el efecto regula 

la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala; puesto que esta en el Articulo 

154 regula que la funci6n publica no es delegable y que no podra ejercerse sin prestar 

previamente juramento de fidelidad a la Constituci6n PoHtica. 

EI problema que se analiza en este informe, no es tanto sobre las facultades otorgadas 

al Comisionado, sino que mas que todo se refiere a la fidelidad, la cual consiste en la 

exactitud en cumplir un compromiso, y en el caso de los funcionarios publicos la 

fidelidad consiste en el compromiso de cumplir y respetar no solamente la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala sino todas las leyes, reglamentos y ordenanzas 

nacionales, ademas de los convenios y tratados intemacionales ratificados por el 

Estado de Guatemala. 

La hip6tesis que se plantea es que no es posible que una persona extranjera Ie pueda 

prestar juramento de fidelidad a la Carta Magna de Guatemala, puesto que no tiene 

ninguna obligaci6n moral, politica ni civil hacia el Estado en el cual esta ejerciendo una 

funelon publica, la cual Ie ha side delegada tambien por un organismo intemacional; si a 

caso Ie guardara fidelidad perc a su patria, pues con ella tiene un vinculo de 

nacionalidad y patriotismo. 

Los objetivos que se esperan lograr al final del analisis son: establecer que el mandato 

otorgado al Comisionado de la CICIG viola el ultimo parrafo del Articulo 164 de la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala; puesto que s610 un guatemalteco, 

(i) 



puede prestar juramento de fidelidad a la Carta Magna; en base a 10 cual se puede 

determinar que en Guatemala tambilm existen personas id6neas y honorables para 

dicho cargo; adernas de capaces y con amplia experiencia en derechos humanos, 

derecho penal y derecho intemacional, asi como con amplia experiencia en la 

investigaci6n y el combate a la impunidad; puesto que han vivido en carne propia la 

irnpunidad y la violencia en el pais. 

La tesis qued6 contenida en cuatro capitulos, de los cuales el primero se refiere al 

Estado de Guatemala, concepto, origenes, caracteristicas, y las garantias 

constitucionales reguladas en la Constituci6n Politica de Guatemala; el segundo 

capitulo contiene un analisls sobre la Corte Suprema de Justicia y el Organismo 

Judicial, antecedentes, caracteristicas, funciones y su regulaci6n; el tercer capitulo 

contiene todo 10 relacionado a la Comisi6n Intemacional contra la Impunidad en 

Guatemala -eICIG-, sus objetivos, facultades y privilegios e inmunidades otorgados al 

Comisionado; por ultimo el cuarto capitulo trata todo sobre la violaci6n al ultimo parrato 

del Articulo 154 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, y las 

funciones de la CICIG en relaci6n a las funciones del Ministerio Publico en Guatemala. 

Los metodos empleados para investigar fueron el analitico y sinteflco para analizar las 

generalidades, facultades y objetivos tanto de la CICIG como del Ministerio Publico en 

base a la Carta Magna de Guatemala; el deductivo e inductivo con los que se eligieron 

y resumieron paso a paso los temas que conforman la tesis; y la tecnica de 

investigaci6n con la que se recolect6 el material de estudio fue la bibliografica 

documental. 

Esperando que este informe contribuya de alguna forma como material de consulta y 

apoyo para los estudiosos del derecho. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. EI Estado de Guatemala 

1.1. Origen del Estado 

La palabra Estado en terminos juridicos - politicos se Ie debe a Maquiavelo, cuando 

introdujo esta palabra en su obra EI Principe al decir: "Los Estados y soberanias que 

han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, 0 republicas 0 

principados. Los principados son, 0 hereditarios con larga dinastia de principes, 0 

nuevos. En terminos generales se entiende por Estado a la organizaci6n politica y 

juridica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando segun la 

raz6n. Plat6n estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales y con ello, 

analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente; las del ser humano, con 10 

cual establece el principio de Estado anterior al hombre; porque ademas, la estructura 

de aquel, aun siendo igual a la de este, es mas objetiva 0 evidente. Arist6teles, por su 

parte, es mas enfatico y declara que el Estado existe por naturaleza, y por tanto, es 

anterior al hombre, no por ser este autosuficiente y s610 podra serlo respecto al todo, en 

cuanto a su relaci6n con las dernas partes, complementando su expresi6n al decir, que 

quien no convive con los oemas en una comunidad, 0 es una bestia, 0 es un dios.n 1 

1 http://www.monografias.comltrabajoslshtml. (Guatemala. 15 de junio de 2011). 



1.1.1. Estados antiguos 

Cabe mencionar que en primer lugar y como una primera formaci6n estatal se 

encuentra al Estado egipcio; que se origin6 hace mas 0 menos cinco mil aiios, como la 

autoridad centralizada en el antiguo Egipto. Se carece de los datos exactos para 

reconstruir aquel proceso de centralizaci6n; sin embargo; se sabe que era necesaria la 

presencia de un gobiemo de esta indole. Egipto tenia un Estado personalizado, en el 

sentido de que la concepcion de la autoridad se identificaba plenamente con su 

depositario. La teoria del Estado egipcio se puede resumir en que el Estado es el 

fara6n; afirmaci6n que no s610 es reconocida por el fara6n mismo, sino por todos los 

subordinados a este. 

Seguidamente en Grecia, se puede indicar que su unidad politica baslca fue la polis. Su 

geografia determina el aislamiento territorial, tenian una tecnologia poco desarrollada 

en 10 agrario y una poblaci6n en expansi6n. Los griegos tenian costumbres 

organizacionales, en las cuales se permitia la participaci6n en los asuntos publieos por 

medio de asambleas, perc no presentan un alto sentido de centralizaci6n y 

personalizaclon de la autoridad. Su autoridad no estaba basada en una sola persona, 

sino que se dividia en varios jefes; por ejemplo: se reconocia el consejo de ancianos 

como maxima autoridad. 
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Los te6ricos politicos de esa epoca consideraban al
 

ciudad 0 el sitio donde debia desarrollarse la plenitud de la vida humana; por otro lado,
 

solo se referian a las funciones publlcas concedidas a cualquier ciudadano que podia
 

realizarlas mediante la renovaci6n de los cargos.
 

En Roma, el Estado aparece condicionado por las fuertes interacciones de distintos
 

gl1.lpos humanos. Surge por la necesidad de imponer la autoridad central al pueblo. La
 

formaci6n de Roma como Ciudad - Estado, parecia determinada por la existencia de un
 

Estado anterior, el etrusco, cuyos origenes se han perdido, pero que es posible
 

conjeturar como similar al desarrollo que se dio en Grecia.
 

1.1.2. Concepto de Estado 

Aun no se conoce con exactitud el origen de la palabra Estado, desde el punto de vista 

juridico - politico; psro se puede afirmar que equivale a la polis 0 ciudad - Estado de 

los griegos. No es sino hasta la Edad Media, cuando por primera vez surge el nombre 

stati, estado, terrnino tornado y sostenido por Maquiavelo, anteriormente citado. Los 

elementos del Estado son: Pueblo, territorio y poder. 

Se puede decir que el Estado es una sociedad humana, asentada de manera 

permanents en el territorio que Ie corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, 

define y aplica un orden juridico que estruetura la sociedad estatal para obtener el bien 
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publico temporal de sus componentes. Muchos autores aseguran que el poder y el 

gobiemo son sin6nimos; sin embargo, no es asl pues para muchos, el poder significa 

ser ley, ser total, y el gobiemo no es asi; el gobiemo esta regido por el pueblo y para el 

pueblo; por 10 que se toma al poder como un elemento del Estado. 

1.1.3. Elementos del Estado 

Como pueblo se entiende, al compuesto social de los procesos de asociaci6n en el 

emplazamiento cultural y superficial; en otras palabras se puede decir que es la 

poblaci6n humana como factor basico de la sociedad. EI principal valor del pueblo esta 

en su universalidad. No habra Estado si no existe el pueblo y viceversa. 

AI poder se Ie entiende como la capacidad 0 autoridad de dominio, freno y control a los 

seres humanos; con el objeto de limitar su Iibertad y reglamentar su actividad. Este 

poder puede ser por uso de la fuerza, la coerci6n, voluntaria 0 por diversas causas; 

perc en toda relaci6n social, el poder presupone la existencia de una subordinaci6n de 

orden jerarquico de competencias 0 cooperaci6n reglamentadas. Toda sociedad, no 

puede existir sin un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines 

propuestos. 

EI territorio es el ultimo elemento constitutivo del Estado. Francisco Perez Porrua 10 

considera como el elemento FIsico de primer orden para que surja y se conserve el 
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Estado, perc agrega: "La formaci6n estatal misma supone un territorio. Sin la existencia 

de este no podra haber Estado. Por otro lado, Ignacio Burgoa afirma: Como elemento 

del Estado, el terrltorio es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal 0 

imperium. Como esfera de competencia el Estado delimita espacialmente la 

independencia de este frente a otros Estados, es el suelo dentro del que los 

gobemantes ejercen sus funelones." 

1.1.4. Origen del Estado modemo 

Luego de la famosa frase del Estado soy yo, como la manifestaci6n mas nociva y 

absolutista; el pueblo sinti6 la negaci6n total de sus derechos y rotos todos sus 

principios e ideales; es ahi donde empieza a crecer el resentimiento y surge poco a 

poco la semilla de la rebeli6n; la cual habria de manifestarse con toda su violencia y 

hacer explosi6n, para culminar el14 de julio de 1789 con la Revoluci6n Francesa. 

La Revoluci6n dio paso a nuevas formas, con todas sus naturales e impropias acciones 

excesivas cometidas. La mayor aportaci6n que este levantamiento dio, fue la 

beciaraci6n de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se fundament6 en la 

teoria de Jean Jacob Rosseau, en su obra EI Contrato Social. "EI ano de 1789 es de 

primordial importancia en sus manifestaciones, por que los rumbos senalados 

2 http://www.monograflas.comltrabajoslshtml. (Guatemala, 15 de junio de 2011). 
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cambiaran al mando en sus procedimientos y formas gubemamentales, y tarnbien en 

nueva concepcion del hombre, que se convirtio en ciudadano para ayudar a los fines 

del Estado, los fines de un nuevo Estado nacido de la sangre de muchas personas, de 

un Estado que surge de las cenizas del despotismo y la crueldad: EI Estado modemo 

de derecho." 3 Las caracteristicas del Estado modemo son las siguientes: 

Entidad territorial: Esta se refiere al medio fisico, que es necesaria para la sustentacion 

del Estado y debe ser una magnitud tal que no convierta en demasiado pesadas las 

tareas que el Estado debe afrontar 

Poder central fuerte: Se logra suprimir 0 reducir drastlcamente a los antiguos poderes 

feudales, entre ellos el propio poder de la iglesia, que se vincula a 10 que actualmente 

se conoce como el Estado nacional. 

Infraestructura administrativa, financiera, militar y dlplornatica: Se desarrolla una 

burocracia administrativa que trabaja impersonalmente para el Estado. Burocracia y 

capacidad financiera sa retroalimentan. La obtenci6n y administraci6n de recursos exige 

personal dedicado por completo a estas tareas. La diplomacia se convierte en un 

instrumento indispensable para las relaciones con las dsmas entidades estatales que 

constituyen un sistema en su conjunto. 

3 http://www.monografias.comltrabajoslshtml. (Guatemala, 15 de junio de 2011). 
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1.2. EI Estado de Guatemala 

EI Estado guatemalteco se encuentra articulado en funci6n de tres poderes 

independientes: el Organismo Legislativo, el Organismo Ejecutivo y el Organismo 

judicial. La subordlnacion entre los mismos esta prohibida. 

EI Organismo Ejecutivo se encuentra integrado por el presidente, que es el jefe de 

Estado, el vicepresidente, los ministros y los viceministros. EI presidente y 

vicepresidente son elegidos mediante sufragio para cumplir un periodo de cuatro anos. 

Entre las principales atribuciones del presidente se encuentran: coordinar, en Consejo 

de Ministros, la politica de desarrollo del pais y presentar al Congreso de la Republica 

el presupuesto general de ingresos y gastos del Estado; dirigir la politica exterior y las 

relaciones intemacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios 

intemacionales; proveer la defensa y seguridad de la naci6n para 10 cual ejerce el 

mando de las fuerzas armadas y de toda la fuerza publica; tambien puede nombrar y 

cesar a los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios y embajadores. 

EI Organismo Legislativo, mejor conocido como Congreso de la Republica de 

Guatemala, Ie corresponde la potestad legislativa. Esta compuesto por diputados 

electos por el sistema de distritos electorales y un veinticinco por ciento a traves del 

listado nacional, para un periodo de cuatro alios. 
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derogar y reformar las leyes; aprobar, modificar 0 rechazar el presupuesto general de 

ingresos y gastos del Estado; decretar impuestos; declarar la guerra; decretar amnistia 

por delitos politicos y comunes conexos; efectuar las operaciones relativas a la deuda 

extema y aprobar antes de su ratificaci6n los tratados intemacionales que afecten las 

leyes 0 la soberania nacional. 

EI Organismo Judicial se encuentra integrado por la Corte Suprema de Justicia, las 

cortes de apelaciones, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. A estos 

tribunales les corresponde en exclusiva la potestad de juzgar y promover la ejecuci6n 

de 10 juzgado. En el ejercicio de la funci6n jurisdiccional el poder judicial es 

independiente, como 10 son los magistrados y jueces entre si y frente a otras 

autoridades. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de apelaciones son 

electos por el Congreso de la Republica para cumplir periodos de cinco anos, EI 

Congreso realiza la elecci6n de un Iistado presentado por una comisi6n de postulaci6n 

integrada por representantes de las universidades del pais, el Colegio de Abogados yel 

Organismo Judicial. Los jueces son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. 
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1.2.1. Obligaciones del Estado de Guatemala 

EI Estado de Guatemala, a traves de su legislaci6n constitucional reconoce tanto los 

derechos individuales como los derechos sociales y los derechos civiles y politicos; a 

los cuales denomina derechos fundamentales y libertades publicae. Entre los primeros 

se encuentran el derecho a la vida, la integridad fisica, la seguridad, la igualdad y la 

libertad. Asimismo, consagra la libertad de pensamiento, de religi6n, de asociaci6n y el 

libre desplazamiento. 

Entre las garantias procesales establece el principio de legalidad, el principio de 

presunci6n de inocencia, el derecho a lin proceso justo, el recurso de exhibici6n 

personal y el proceso de amparo; tarnbien preve el derecho de asilo, de petici6n, de 

reuni6n y manifestaci6n y la inviolabilidad de correspondencia y de vivienda. 

Entre los derechos sociales reconoce el derecho a la educaci6n, la cultura, la salud y el 

trabajo. Por ultimo, se encuentra consagrado el derecho de elegir y ser electo. 

1.2.2. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

Como referente de la misma, se puede indicar que las elecciones de la Asamblea 

Nacional Constituyente se lIevaron a cabo el uno de julio de 1984 para que se emitiera 

la Constituci6n Potitica de la Republica de Guatemala de 1985 que es la que rige 

9 



entre en vigencia el14 de enero de 1986. 

Dentro de sus innovaciones se puede decir que adopto nuevamente el termino de 

derechos humanos. La misma consta de dos partes: Una parte dogmatica que contiene 

los derechos individuales y sociales; dentro de los sociales sa incluyen las comunidades 

indigenas, el medio ambiente y el equilibrio ecol6gico; derecho a la huelga. En la parte 

organica contiene las relaciones internacionales del Estado; el Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano y Rural, la Cornlsion y el Procurador de los Derechos Humanos, las 

garantias constitucionales y la defensa del orden constitucional; la creaci6n de la Corte 

de Constitucionalidad como organismo permanente. 

Bajo esta Constituci6n gobernaron Marco Vinicio Cerezo Arevalo, Jorge Serrano Elias, 

Ramiro de Leon Carpio, Alvaro Arzu lrigoyen, Alfonso Portillo Cabrera y el actual 

gobemante Alvaro Col6n. 

1.2.3. Jerarquia normativa 

La validez de todo el sistema juridico guatemalteco depende de su conformidad con la 

Consfitucion Politica, considerada como la Ley Suprema. Sin embargo, en el Articulo 46 

estipula que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y 

ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. 
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Humanos, el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Intemacional 

de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 

En segundo lugar, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la Republica 

que pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Las primeras 

priman sobre las segundas y requieren para su reforma el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso. 

En tercer lugar se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo 0 

disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldanos anteriores. 

Ocupan el ultimo escal6n las normas individualizadas que comprenden las sentencias 

judiciales y las resoluciones administrativas 

De acuerdo con la Constituci6n Politica, Guatemala es un estado de derecho, se 

organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realizaci6n del 

bien cornun y su sistema de Gobiemo es republicano, democratico y representativo. La 

soberanfa reside en el pueblo y se encuentra conformado por diversos grupos etnicos 

entre los que figuran los grupos indigenas de ascendencia maya. EI territorio de la 

Republica se estructura en departamentos y estos a su vez se dividen en municipios, 

pero s610 estos ultimos gozan de autonomia y poseen un Gobiemo elegido por el 

pueblo. 
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1.2.4. Otros 6rganos constitucionales 

Con la Constituci6n de 1985 se crearon tres instituciones tendentes a fortalecer el 

estado de derecho: la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la 

Procuraduria de los Derechos Humanos. 

La Corte de Constitucionalidad tiene como funci6n esencial la defensa del orden 

constitucional, Ie corresponde el control constitucional de las leyes y conocer todos los 

procesos de amparo. 

EI Tribunal Supremo Electoral tiene a su cargo convocar, organizar y fiscalizar los 

procesos electorales. 

EI Procurador de los Derechos Humanos es un delegado del Congreso de la Republica, 

que tiene como principales atribuciones investigar y denunciar los comportamientos 

lesivos a los intereses de las personas y violaciones a los derechos humanos. Para tal 

efecto puede emitir censura privada 0 publica y promover las acciones judiciales 0 

administrativas necesarias. 

EI organismo encargado del control y fiscalizaci6n de los ingresos y gastos del Estado y 

las municipalidades es la Contralorra de Cuentas. Esta instituci6n tiene tambien a su 

cargo fiscalizar a cualquier otra entidad que reciba fondos publicos. 

12
 



Por ultimo, se encuentra la Fiscalia General de la Naci6n, cuyo principal fin es velar por 

el estricto cumplimiento de las leyes del pais. Asimismo, tiene a su cargo el ejercicio de 

la acclen penal publica a traves de la investigacion en los procesos penales. 

1.2.5. Leyes constitucionales 

Son aquellas que regulan materias constitucionales, entre las que se encuentran la Ley 

de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad; la Ley Electoral y de Partidos 

Politicos; la Ley de Emision del Pensamiento y la Ley de Orden Publico. 

1.2.6. Leyes ordinarias 

Son las normas generales y abstractas que emanan del Congreso de la Republica. 

Entre las principales se encuentran la Ley del Organismo Judicial, que regula todo 10 

relativo a la interpretacion, vigencia y validez de las normas, asi como la orqanizacion y 

funcionarniento de los tribunales. 

EI C6digo Penal que tipifica los delitos y las penas correspondientes. EI C6digo Civil 

contempla 10 relativo a la persona, la familia, los derechos reales y las obligaciones. EI 

C6digo de Comercio regula la actividad de los comerciantes, los negocios juridicos y las 

materias mercantiles. EI C6digo de Trabajo regula las relaciones entre patronos y 
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asalariados, y contiene tanto la parte sustantiva como la procesal. En materia procesal 

rigen los C6digos de arnbltos como el Procesal Civil y Mercantil y el Procesal Penal. 

1.2.7. Criterios hermeneuticos 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, estipula que en toda sentencia 

los jueces obssrvaran el principio de que la Constituci6n prevalece sobre toda ley 0 

disposici6n de rango inferior. Esta es una consagraci6n del valor normative de la misma 

y debe ser entendido como un principio regulador que obliga a los jueces a realizar una 

interpretaci6n teleol6gica de las normas constitucionales, para asegurar una 

interpretaci6n conforme a los principios y fines de un Estado social y democratleo de 

derecho. 

De acuerdo con la Ley del Organismo Judicial los procedimientos de interpretaci6n son 

los siguientes: gramatical, que atiende al sentido propio de sus palabras; sistematico, 

que hace referencia al contexto; autentica, cuando prevalecen las definiciones dadas 

por ellegislador y rernite al 'fin, a la equidad y a los principios generales de derecho. 

1.3. Garantias constitucionales 

Entre las garantias constitucionales que regula la misma Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, se encuentran el derecho a la exhibici6n personal, regulado 
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inconstitucionalidad de las leyes regulada en el Articulo 266. 

Estas garantias son las que penniten en Guatemala, la defensa del orden constitucional 

y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes de la ReplJblica. 

Ademas, es obligaci6n del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la 

Naci6n, en el pleno goce de los derechos que la Constituci6n Politica garantiza. En todo 

caso se establece el principio de que en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenios aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno, de acuerdo al Articulo 46 constitucional. 

Por otro lado, el Articulo 44 de la Constituci6n Politica estipula que los derechos y 

garantias que otorga la misma no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente 

en ella, son inherentes a la persona humana; puesto que el interes social debe 

prevalecer sobre el interes particular y; en todo seran nulas ipso jure las !eyes y las 

disposiciones gubernativas 0 de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan 0 

tergiversen los derechos que la misma Constituci6n Politica garantiza. 

En base a 10 anterior, se puede indicar que toda la nonnativa constitucional es la base 

del estado de derecho en la Republica de Guatemala, siendo la Constituci6n Politica la 

que se encuentra en la cuspide de la legislaci6n; per 10 tanto es la que protegera a 

todos los habitantes guatemaltecos y la regira todas las relaciones juridicas de los 

mismos. 
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CAPiTULO II 

2. La Corte Suprema de Justicia en Guatemala 

2.1. Antecedentes 

Institucionalmente la Corte Suprema de Justicia es el mas alto tribunal de justicia y el 

6rgano colegiado de gobiemo del Organismo Judicial. En consecuencia, sus funciones 

abarcan 10 propiamente jurisdiccional y 10 administrativo; sin embargo, la Ley del 

Organismo Judicial en su Articulo 52 establece que la funci6n jurisdiccional 

corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demas tribunales, y las funciones 

administrativas del Organismo Judicial corresponden a la Presidencia de dicho 

Organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a la 

misma. EI Presidente de la Corte Suprema de Justicia preside tambiEtn el Organismo 

Judicial. 

Guatemala tiene un sistema democratico y republicano, fundamentalmente en la base 

del derecho escrito. Los poderes que conforman el Estado son el Ejecutivo, el 

legislativo y el Judicial. EI nucleo del funcionamiento del sistema judicial son las leyes y 

procedimientos que estan incorporados en la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, la Ley del Organismo Judicial y los C6digos Civil, Procesal Civil, Procesal 

Penal y Penal, entre otros. 

17
 



decretada el 22 de noviembre de 1824 por la Asamblea Nacional Constituyente; y 

contempla la integraci6n de la Corte Suprema de Justicia con seis 0 siete individuos 

elegidos por el pueblo. Los jueces eran nombrados por el Presidente de la Republica de 

acuerdo a las temas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. 

EI 15 de agosto de 1848, se form6 la primera Asamblea Nacional Constituyente de 

Guatemala. EI Acta Constitutiva del 19 de octubre de 1851 establecia que por esta 

unica vez la Asamblea elegiria al Presidente de la Republica y a los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. 

EI 29 de enero de 1855, fue reformada el Acta Constitutiva y el Presidente de la 

Republica, general Rafael Carrera, adquiri6 la facultad de nombrar a los magistrados y 

jueces, los cuales permanecian en el ejercicio de sus cargos mientras durara su buen 

funcionarnlento." 

EI 9 de noviembre de 1878, se integr6 una Asamblea Nacional Constituyente y 

proclam6 la Constituci6n Politica de 1879. En la misma sa regulaba que correspondia al 

Poder Legislativo nombrar al Presidente del Poder Judicial, a los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte de 

4 EscobarMedrano, Edgary EdnaGonzalez Camargo. Antologia. historia de la cultura de Guatemala. 
Tomol.Pag.346 
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Apelaciones. EI Congreso de la Republica de esta epoca, tenia la potestad 

removsrlos de sus cargos en caso de mala conducta, negligencia 0 ineptitud 

debidamente comprobada. Se establecia tambilm que la Corte Suprema de Justicia 

seria presidida por un Presidente y no por un Regente, como en las Constituciones 

Politicas anteriores. 

Segun esta Oonstltucion los miembros del Poder Judicial pierden el derecho de 

antejuicio que anteriores Constituciones les otorgaron. Correspondia al Ejecutivo hacer 

la distribuci6n de los magistrados propietarios y suplentes y fiscales de la Corte de 

Apelaciones entre las salas respectivas. 

EI 5 de noviembre de 1887, fueron reformados algunos Articulos de esta Constituci6n, 

estableciendose que por esa uniea vez el Poder Legislativo nombraria a los miembros 

del Poder Judicial, perc en los periodos subsiguientes tanto el presidente, los 

magistrados y fiscales de los tribunales de justicia serian designados por medio de una 

elecci6n directa. Una segunda reforma se realiz6 mediante el Decreto del 20 de 

diciembre de 1927, estipulandose que el presidente y magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia gozaban del derecho de antejuicio. 5 

EI 15 de mayo de 1935, el entonces Presidente de la Republica, general Jorge L1bico, 

propuso a la Asamblea Legislativa la necesidad de reformar la Constltucion para alargar 

5 Ibid. pag. 347 
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su perfodo y entre las reforrnas se inclufa otorgar al Poder Legislativo la facultad de 

nombrar el presidents y a los magistrados de la Corte de Apelaciones; asimismo el 

Congreso de la Republica podia remover a estos por causas de mala conducta, 

negligencia e ineptitud comprobadas y de acuerdo a la ley. 

EI general Ubico expuso que las reforrnas eran necesarias porque sequn 131 

imposibilitaban al Ejecutivo proceder con la actividad y energfa que ciertos cases 

demandan, a la depuraci6n indispensable del Organismo Judicial. 

EI 10 de enero de 1945, la Junta de Gobiemo convocc a la Asamblea Nacional 

Constituyente para la elaboraci6n de una nueva Consmuclon, la que fue decretada el 11 

de marzo de 1945. En la misma se estipulaba que los miembros del Organismo Judicial 

serfan nombrados por el Organismo Legislativo, el que tenia facultad para removerlos 

en casos de mala conducta, negligencia e ineptitud debidamente comprobada con 

apego a la ley, estableciendose que el presidente del Organismo Judicial y magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia gozaban nuevamente del derecho de antejuiclo." 

En 1954, se convoc6 a otra Asamblea Constituyente que promulg6 la Constituci6n que 

entro en vigor el 1 de marzo de 1956. En esta sa regul6 que las autoridades del 

Organismo Judicial serfan nombradas por el Organismo Legislativo. Era facultad de la 

6 Ibid. pag. 348 
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Corte Suprema de Justicia nombrar a los jueces de primera instancia y a los de paz, asi ~rEMAL~, c.
 

como trasladarlos 0 removerlos del cargo; sin embargo, el presidente del Organismo
 

Judicial y los magistrados gozaban de antejuicio.
 

EI 5 de mayo de 1966, entr6 en vigencia una nueva Constituci6n que normaba el 

nombramiento de los miembros del Organismo Judicial; 0 sea, el presidente y 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estipul6 que estos sedan 

nombrados por el Congreso. Su remoci6n se regulaba en la misma forma, 0 sea, por 

delito, mala conducta e incapacidad manifiesta con el voto de las dos terceras partes de 

los diputados. 

En 1985, se decret6 una nueva Constituci6n Politica que entr6 en vigor el 14 de enero 

de 1986; que es la actualmente esm vigente. En la misma, en los Articulos 

comprendidos del 203 al 222 sa regula 10 concemiente a la elecci6n de los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de apelaciones, de jueces primera 

instancia y de paz. En terminos generales todo 10 referente al Organismo Judicial? 

Esta Constituci6n introdujo la modalidad en relaci6n a los jueces, magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones que duran cinco anos en sus funciones, 

7 Ibid. 
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los magistrados no podran ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las 

formalidades que disponga la ley. Los jueces de instancia siempre han side removidos 

discrecionalmente, no asl los magistrados que tienen prerrogativas especiales." 

Actualmente, el sistema de justicia en Guatemala esm integrado de la siguiente 

lonna 

a) EI Organismo Judicial, incluye a la Corte Suprema de Justicia, tribunales de 

apelaciones, y otros 6rganos colegiados de igual categoria; juzgados de primera 

instancia y juzgados de paz. 

b) La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor range y tiene la 

responsabilidad de la administraci6n del Organismo Judicial, incluyendo la labor de 

presupuesto y los recursos humanos. 

c) La Corte de Constitucionalidad es el maximo tribunal en materia constitucional. 

a.bid. 
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d) 

penal con exclusividad y dirige la investigaci6n penal. 

e)	 EI Procurador General de la Naci6n es el representante y asesor juridico del Estado 

de Guatemala. 

f)	 EI Procurador de los Derechos Humanos es el delegado del Congreso de la 

Republica y su funci6n es promover y velar por el respeto y defensa de los derechos 

humanos. 

g)	 EI Ministerio de Gobemaci6n es el responsable de la seguridad ciudadana, la 

administraci6n del sistema penitenciario y de la Policia Nacional Civil. 

h) EI Instituto de Defensa Publica Penal (IDPP) apoya a la ciudadania proporcionando 

asistencia legal en forma gratuita. 

i)	 Otras entidades vinculadas al sector de justicia son el Colegio de Abogados y 

Notarios y las facultades de derecho de las universidades del pais. 
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2.1.1. Definicion e integracion 

De acuerdo a la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, la Corte Suprema 

de Justicia esta integrada por trece magistrados (Articulo 214), quienes son electos por 

el Congreso de la Republica para un periodo de cinco anos. Los magistrados son 

electos entre los abogados candidatos que lIenan los requisitos establecidos por la ley 

(Articulo 207), y la elecci6n la realiza la Comisi6n de Postulaci6n, conformada por 

honorables abogados guatemaltecos (Articulos 208 y 215). 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen entre ellos al presidente, quien 

permanece en el cargo por un arlo. EI presidente del Organismo Judicial es tambien 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a todos los 

juzgados y tribunales del pais. 

En la Corte Suprema de Justicia sa tramitan y resuelven los recursos de casaci6n que 

se plantean contra las resoluciones de las Salas de Apelaciones, asf como las acciones 

de amparo en primera instancia y exhibici6n personal. Los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicla tienen a su cargo el estudio y resoluci6n de dichos recursos. 
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2.1.2. Integraci6n de camaras 

La camera se define como un tribunal colegiado, integrado por cuatro magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia; su funci6n es conocer, analizar, discutir y resolver los 

recursos que de conformidad con la ley son de su competencia. 

La Camara Civil, es un 6rgano que conoce de asuntos relacionados con derecho civil 

(casaci6n, dudas de competencia, apelaciones, recursos de responsabilidad, de 

cuentas, contencioso administrativo). 

La Camara Penal, conoce los asuntos relacionados al derecho penal (casaciones 

penales, pr6rrogas de prisi6n, dudas de competencia de juzgados penales, apelaciones 

de recursos penales). 

La Camara de Amparo y Antejuicio, conoce de todos los recursos que se presentan 

para resarcir un derecho violado 0 bien todos los derechos constitucionales inherentes 

a la persona humana. Antejuicio es el privilegio que la ley concede a algunos 

funcionarios para no ser enjuiciados. 
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2.1.3. Caracteristicas 

Sus funciones abarcan 10 propiamente jurisdiccional y 10 administrativo; sin embargo, la 

Ley del Organismo Judicial en su Articulo 52 establece que la funci6n jurisdiccional 

corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los dernas tribunales, y las funciones 

administrativas del Organismo Judicial corresponden a la presidencia de dicho 

Organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a la 

misma. EI presidente de la Corte Suprema de Justicia preside tamoien el Organismo 

Judicial. 

La Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial 

establecen dentro de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, 

como 6rgano superior de la administraci6n del Organismo Judicial; entre otras, las 

siguientes: 

a) Formular el presupuesto del ramo (Articulo 213 de la Constituci6n Politica). 

b) Nombrar a los jueces, secretarios y personal auxiliar (Articulo 209 de la Constituci6n 

PoHtica). 
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c)	 Emitir las normas que Ie corresponda en materia de sus funciones jurisdiccionales, 

asi como en relaci6n al desarrollo de las actividades que Ie confiere la Constituci6n y 

la Ley del Organismo Judicial (Articulo 54 literal F, de la Ley del Organismo Judicial). 

d) Asignar la competencia de los tribunales. 

e)	 Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se presten (Articulo 54 

literal N de la Ley del Organismo Judicial). 

f)	 Ejercer la iniciativa de ley (Articulo 54, literal J de la Ley del Organismo Judicial). 

2.1.4. Funciones administrativas 

Las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes: 

a)	 Ser el 6rgano superior de la administraci6n del Organismo Judicial. 

b) Informar al Congreso de la Republica, con suficiente anticipaci6n de la fecha en que 

vence el periodo para el que fueron electos los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y de las Cortes de Apelaciones, asl como de las vacantes que se 
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Constituci6n Politica de la Republica. 

c)	 Tomar protesta de administrar pronta y cumplida justicia a los magistrados y jueces, 

previamente a desempsnar sus funciones. 

d) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder Iicencias, sancionar y remover a 

los jueces; asl como a los secretarios y personal auxiliar de los tribunales que Ie 

corresponda. La remoci6n de un juez procede: cuando se observe conducta 

incompatible con la dignidad aneja a la judicatura; cuando la Corte Suprema por 

votaci6n acordada en mayoria absoluta del total de sus miembros, estime que la 

permanencia del juez en el ejercicio de su cargo es inconveniente para la 

administraci6n de justicia; yen los casos de delito flagrante. 

e)	 La suspensi6n de los jueces sera acordada por periodos no mayores de treinta dlas, 

para proceder a investigar una conducta del juez de que se trate cuando tal 

conducta sea sospechosa de negligencia, ilegalidad, salvo el caso de antejuicio. 

f)	 Solicitar al Congreso de la Republica, la remoci6n de los magistrados de la Corte de 

Apelaciones y demas tribunales colegiados, por los mismos casos, forma y 

condiciones en los que procede la remoci6n de los jueces. EI Congreso de la 
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Republica decldira en sesi6n ordinaria, sobre la remoci6n que Ie hubiere 

solicitada, en la mismaforma y procedimiento de cuando se elige. 

g) Emitir los reglamentos, acuerdos y 6rdenes ejecutivas que Ie corresponden 

conforme a la ley, en materia de las funciones jurisdiccionales confiadas al 

Organismo Judicial, asi como en cuanto al desarrollo de las actividades que Ie 

confiere la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y la Ley del 

Organismo Judicial. Los reglamentos y acuerdos deben ser publicados en el diario 

oficial. 

h) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Judicial, treinta dias 

antes del inicio de su vigencia, debiendo informar de ello al Congreso de la 

Republica; este sera anual, coincidiendo con el ano fiscal. Se podra modificar el 

presupuesto originalmente aprobado por razones de conveniencia al servicio de la 

administraci6n de justicia. Podra establecermecanismos que permitan la agilizaci6n 

de la ejecuci6n presupuestaria, para la pronta y cumplida administraci6n de justicia. 

i)	 Cuidar que la conducta de los jueces y magistrados sea la que corresponde a las 

funciones que desempelian y con ese objeto dictar medidas 0 resoluciones 

disciplinarias. 
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j)	 Conceder licencia al presidente hasta por dos meses; a los magistrados del mismo 

tribunal cuando exceda de quince dias; y asimismo a los dernas magistrados cuando 

exceda de treinta dias. En casos especiales se podra prorrogarse ese tiempo a 

criterio de la Corte Suprema de Justicia. Las licencias por periodos menores 

dsberan ser concedidas por el presidente. 

k) Ejercer la iniciativa de ley, formulando los proyectos. 

I)	 Asignar a cada sala de la Corte de Apelaciones los tribunales de primera instancia 

cuyos asuntos judiciales debe conocer. 

m) Distribuir los cargos de los magistrados que deban integrar cada tribunal colegiado, 

al ser electos. 

n) Cuando 10 considere conveniente 0 a solicitud de parte interesada, pedir informe 

sobre la marcha de la administraci6n de justicia y si procediere, dictar medidas 

disciplinarias 0 de otra naturaleza que sean pertinentes. 

Ii) Establecer tasas y tarffas de los servicios administrativos que se presten. 
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0)	 Establecer sistemas dinarnicos de notificaci6n en los ramos y territorios que seiiale 

el acuerdo respectivo, a efecto de agilizar procedimientos y efectuar las 

notificaciones en el plazo senalado en la ley. 

p) Organizar sistemas de recepci6n de demandas para los ramos y territorios que se 

seiialen en el acuerdo correspondiente, con el objeto de garantizar una equitativa 

distribuci6n de trabajo entre los tribunales respectivos. La distribuci6n debera 

hacerse dentro de las 24 horas de recibida la demanda. 

q)	 Las dernas que Ie asignen otras leyes. 

2.1.5. Funciones jurisdiccionales 

La funci6n jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de 

Justicia y por los demas tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la 

potestad de juzgar y promover la ejecuci6n de 10 juzgado. 

La justicia es gratuita e igual para todos, salvo 10 relacionado con las costas judiciales, 

segun la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer 

sus acciones y hacer valer sus derechos de conforrnidad con la ley. 
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respectiva son las siguientes: 

a) Conocer de los recursos de casaci6n en los casos que procedan, segun la ley. 

b) Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que establezca la ley. 

c)	 Conocer de los antejuicios contra los magistrados y jueces, tesorero general de la 

naci6n y viceministros de Estado cuando no esten encargados de la cartera. Para el 

efecto tendra la facultad de nombrar juez pesquisidor, que podra ser uno de los 

magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones 0 el 

juez de primera instancia mas inmediato. Si el pesquisidor se constituye en la 

jurisdicci6n del funcionario residenciado 0 la Corte misma asl 10 dispone, dicho 

funcionario debera entregar el mando 0 empleo en quien corresponda durante el 

tiempo que tarde la indagaci6n y la Corte Suprema de Justicia 0 la camara 

respectiva rssolvera 10 conveniente. Una vez declarado que ha lugar a formaci6n de 

causa el funcionario queda suspenso en el ejercicio de su cargo y se trasladaran las 

diligencias al tribunal que corresponda, para su prosecuci6n y fenecimiento. Los 

antejuicios de que conozca la Corte Suprema de Justicia terminaran sin ulterior 

recurso. 

d) Velar porque la justicia sea pronta y cumplidamente administrada y dictar 

providencias para remover los obstaculos que se opongan 
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2.1.6. Funciones administrativas 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial 

establecen dentro de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, 

como 6rgano superior de la administraci6n del Organismo Judicial; entre otras, las 

siguientes: 

a) Formular el presupuesto del ramo (Articulo 213 de la Constituci6n Politica); 

b) Nombrar a los jueces, secretarios y personal auxiliar (Articulo 209 de la 

Constituci6n); 

c)	 Emitir las normas que Ie corresponda en materia de sus funciones jurisdiccionales, 

asl como en relaci6n al desarrollo de las actividades que Ie confiere la Constituci6n 

Politica y la Ley del Organismo Judicial (Articulo 54 literal F, de la Ley del 

Organismo Judicial); 

d) Asignar la competencia de los tribunales; 

e) Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se presten (Articulo 

54, literal N de la Ley del Organismo Judicial); y 
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f) Ejercer la iniciativa de ley (Articulo 54, literal J, de la Ley del Organismo Judicial). 

2.2. EI Organismo Judicial 

Guatemala tiene un sistema democratieo y republicano, fundamentalmente en la base 

del derecho escrito. Los poderes que conforman el Estado son el Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial. EI nucleo del funcionamiento del sistema judicial son las leyes y 

procedimientos que estan incorporados en la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, el C6digo Civil, el C6digo Procesal Civil, el 

C6digo Penal y el C6digo Procesal Penal, entre otros. 

2.2.1. Definicion 

EI Organismo Judicial es uno de los organismos del Estado, el cual ejerce el poder 

judicial en la Republica de Guatemala y en ejercicio de la soberania delegada por el 

pueblo, imparte justicia conforme la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

y los valores y normas del ordenamiento juridico del pais. 
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2.2.2. Integraci6n 

EI Organismo Judicial esta organizado de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial, en 

la cual se establece su divisi6n en dos grandes areas que son: area jurisdiccional y area 

administrativa. 

EI 6rgano supremo del Organismo Judicial se encuentra en la Corte Suprema de 

Justicia. EI Organismo Judicial tiene su sede en el Palacio de Justicia, zona 1 de la 

Ciudad de Guatemala. 

La funci6n jurisdiccional se ejerce con exclusividad por los tribunales, organizados en 

jerarquias y competencias. De acuerdo a su jerarquia, existen cuatro niveles: 

a) Corte Suprema de Justicia 

b) Tribunal de Segunda Instancia 

c) Tribunal de Primera Instancia 

d) Juzgados de Paz 

35
 



2.2.3. Organizaci6n 

La organizaci6n del Organismo Judicial se adecua de acuerdo a 10 establecido en la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, sus 

Reglamentos y politicas intemas 

2.2.4. Garantias 

Se instituyen como garantias del Organismo Judicial, segun el Articulo 208 de la
 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, las siguientes:
 

a) La independencia funcional;
 

b) La independencia econ6mica;
 

c) La no remoci6n de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos
 

establecidos por la ley; y 

d) La selecci6n del personal. 

2.2.5. Presupuesto del Organismo Judicial 

De conformidad con el Articulo 213 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, as atribuci6n de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del 
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ramo; para el efecto, se Ie asigna una cantidad no menor del dos por ciento del 

Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que debera entregarse a la Tesoreria 

del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el 6rgano 

correspondiente. 

Son fondos privativos del Organismo JUdicial los derivados de la administraci6n de 

justicia y su inversi6n corresponde a la Corte Suprema de Justicia. EI Organismo 

Judicial deberit publicar anualmente su presupuesto programittico y debera informar al 

Congreso de la Republica cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecuci6n 

analitica del mismo. 

2.2.6. Caracteristicas 

Para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no esta sujeto a subordinaci6n 

alguna, de ningun organismo 0 autoridad, solo ala Constituci6n Politica de la Republica 

de Guatemala y las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que 

deberan desempenarse con total independencia de cualquier otra autoridad. 

Las funciones jurisdiccionales del Organismo Judicial corresponden fundamentalmente 

a la Corte Suprema de Justicia y a los dernas tribunales que a ella sstan subordinados, 

en virtud de las reglas de competencia por raz6n del grado. 
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Las funciones administrativas del Organismo Judicial corresponden a la presidencia de 

dicho Organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a 

dicha presidencia. 

Los 6rganos que integran el Organismo Judicial tendran las funciones que les confiere 

la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, las leyes y los reglamentos, asl 

como las que Ie asignen otras leyes. 

2.2.7. Principios 

Valores fundamentales. La administraci6n de justicia es una funci6n que debe realizar 

el Estado, prestando un servicio publico esencial que ha de orientarse a la soluci6n de 

conflictos, para preservar la paz, la estabilidad del sistema dernocratlco, los derechos 

humanos y la seguridad entre los ciudadanos. Debe prestarse con los mas altos niveles 

de eficiencia, calidad y teniendo presentes todos los valores y postulados enumerados 

en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. 

La integridad y la independencia como principios de actuacion. En el ejercicio de 

su misi6n, los jueces deben velar para que sus actuaciones respondan a normas de 

conducta que honren la integridad e independencia de su delicada funci6n y que al 

mismo tiempo fortalezcan el respeto y la confianza en la judicatura. 
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Moderacion y autocritica. Quienes administran justicia deben emplear 

moderaci6n los recursos puestos a su disposici6n, teniendo en mente la 

responsabilidad personal en los aetos que se ejecuten. Asimismo, deben someter a 

verificaci6n continua sus propias convicciones, con respeto absoluto a las de sus 

colegas, en caso de pertenecer a tribunales colegiados. 

Motivacion y razonabilidad de las resoluciones judiciales. En su tarea de 

motivaci6n de las decisiones, el juez no debe limitarse a invocar la legislaci6n aplicable, 

especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos. Antes bien, debera 

responder a los argumentos y peticiones de las partes, de manera que la decisi6n 

aparezca ante elias como razonable y adecuadamente fundamentada. 

Deber de transparencia. EI funcionario judicial debe documentar todos los aetos de su 

gesti6n y permitir la publicidad de los mismos, garantizando asl su transparencia, sin 

perjuicio de las excepciones a la publicidad que las leyes establezcan. 

Deber de secreto. EI juez tiene un deber de reserva respeeto de los asuntos sub judice 

cuando la ley asl 10 establezca 0, en ausencia de norma, cuando estime que los 

derechos 0 intereses legitimos de alguna de las partes en el proceso puedan verse 

afectados, 0 cuando de manera evidente no exista un interes publico en la informaci6n. 

Asimismo, los jueces pertenecientes a 6rganos colegiados han de garantizar el secreto 

de las deliberaciones del tribunal. 
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Limitaci6n a la independencia judicial. La independencia del juez solo esta sujeta a 

la Consthucion Politica de la Republica de Guatemala, al resto del ordenamiento 

juridico, y a los valores y principios fundamentales contenidos en los mismos. 

2.3. Regulacion de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial 

La Constituci6n Politica de la RepLlblica de Guatemala en el Titulo IV, Capitulo IV en 

sus secciones primera, segunda y tercera, establece la normativa juridica en tome al 

Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Los Articulos del 203 al 222, son los 

que estipulan la legislacion constitucional de este organismo estatal. 

Para las disposiciones fundamentales de organizaci6n y funcionamiento del Organismo 

Judicial y dar mayor eficacia y funcionalidad a la administraci6n de justicia se cre6 la 

Ley del Organismo Judicial, mediante el Decreto numero 2-89 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y 

nueve, publicado en el Diario Oficial el veintitres de diciembre de mil novecientos 

noventa y entre en vigencia ocho dias despues. 

2.4. EI Ministerio Publico 

De Acuerdo al Articulo 251 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, el 

Ministerio Publico es la instituci6n auxiliar de la administraci6n de justicia y de los 
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tribunales, perc con funciones aut6nomas; siendo sus fines principales velar por el 

estricto cumplimiento de las leyes del pais. Su organizaci6n y funcionamiento se regira 

por su ley organica. 

Por otro Jado, el Articulo 2 de la Ley Organica del Ministerio Publico, estipula las 

siguientes funciones del Ministerio Publico, sin contradecir las que les son atribuidas en 

la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y otras leyes: 

a) Investigar los delitos de acci6n publica y promover la persecuci6n penal ante los 

tribunalss, segun las facultades que Ie confieren la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, las dernas leyes y los tratados y convenios 

intemacionales. 

b) Ejercer la acci6n civil en los casos previstos por Ja ley y asesorar a quien pretenda 

querellarse por delitos de acci6n privada de conformidad con 10 que establece el 

C6digo Procesal Penal. 

c) Diligir a la policia y adernas cuerpos de seguridad del Estado en la investigaci6n de 

hechos delictivos. 

d)	 Preservar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las 

diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. 
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rigen y sus caracteristicas son tema que no interesa en este inforrne, no porque no 

interesen sino porque en otro capitulo sa hara un analisis mas detallado de las 

funciones que actualmente ejerce y si estas estan apegadas a derecho. 

En todo caso 10 que cabe resaltar en este punto es que en Guatemala, solamente la 

Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial y el Ministerio Publico son los 

6rganos encargados de la aplicaci6n de la justicia y de la averiguaci6n de la verdad en 

el caso de los delitos; esto de acuerdo a 10 que estipula la Carta Magna. 
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CAPiTULO III 

3. La Comisi6n Intemacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG

3.1. Antecedentes hist6ricos 

La Comisi6n Intemacional contra la Impunidad en Guatemala mejor conocida como la 

CICIG, se caracteriza por ser una instituci6n de caracter intemacional, cuya 

responsabilidad es investigar el fen6meno de los cuerpos legales y aparatos 

clandestinos de seguridad que operan con total impunidad en Guatemala; siendo este 

el segundo intento por parte del Gobiemo de Guatemala para crear una comisi6n de tal 

naturaleza; en virtud de que la primera propuesta, fue la de conformar la Comisi6n 

Investigadora de Cuerpos lIegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), la 

cual culmin6 sin axito en dos mil cuatro, luego de que la Corte de Constitucionalidad la 

declarara i1egal. 

3.2. Analisis del Acuerdo de creaci6n de la CICIG 

EI mandato de la Comisi6n Intemacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

fue creado debido a que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de 

seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a traves de acciones 

delictivas, provocando impunidad en la sociedad guatemalteca. Dicho Acuerdo fue 

43 



- -. . 

\\c,\/JIS JijRI.~ 
~~ ~~ CARLO';'l,.,v:» ,)",.

<;) ~ 0:-' '" 
~Q ,~~ 
~ 9 SECRETARIA !' ~ 
E~ .!~~ 
... i>I $' '" 
.... ~ ,;fo 

'l'J7 ~ 

celebrado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, el 12 G'V4TEMAL/JI,C.~'
 

de diciembre de 2006 y entre en vigencia el4 de septiembre de 2007; y fue aprobado
 

mediante el Decreto numero 35-2007 del Congreso de la Republica de Guatemala.
 

EI Estado de Guatemala junto con las Naciones Unidas firmaron el Acuerdo de la 

Comisi6n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, estableciendo que el Estado 

de Guatemala debia garantizarte a sus ciudadanos el derecho a la vida y a la integridad 

personal de todos los habitantes; puesto que es obligaci6n del Estado implementar 

mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de dichos derechos, que 

incluyen mecanismos intemacionales en materia de derechos humanos adquiridos por 

el Gobierno y las organizaciones intemacionales, tales como la Carta de las Naciones 

Unidas y el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos. 

EI mandato de la CICIG en el Articulo 21 literal c) del Acuerdo para la Creaci6n de la 

CICIG, incluye hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopci6n de 

politicas publicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de 

seguridad y prevenir su reaparici6n; incluyendo las reformas juridicas e institucionales 

necesarias para este fin. 

La CICIG ha elaborado dos conjuntos de propuestas integrales de reformas legislativas, 

con el objetivo de ayudar al Estado en la erradicaci6n de los aparatos clandestinos de 

seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y en la prevenci6n de su reaparici6n; por 

ejemplo: La Ley de Extinci6n de Dominio, la cual no ha tenido gran aceptaci6n en 

44
 



Guatemala y ha creado una polarizaci6n politica, puesto que la opini6n publica se ha 

dividido en extremos opuestos, ya que hay ciertos sectores que consideran que la ley 

puede ayudar a combatir el crimen organizado: mientras que otros creen que solamente 

es una herramienta para expropiar de bienes a los individuos sin mayor problema. 

Asimismo, la CICIG apoya diversos procesos de reformas juridicas e institucionales 

que, si bien no se han originado en la CICIG, constituyen pasos positivos para 

Guatemala pueda enfrentar de mejor forma los fen6menos de criminalidad y 

particularmente el accionar de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. 

De este modo, la CICIG ha apoyado otras iniciativas que se vinculan con su mandato: 

a) Ley de Extinci6n de dominio 

b) Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada 

c) Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, mediante el cual la 

CICIG particularmente apoya la reforma policial. 

3.2.1. Objetivos 

EI Acuerdo tiene como objetivos fundamentales, de acuerdo al Articulo 1 del Decreto 

nornero 35-2007 del Congreso de la Republica de Guatemala. 
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a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de 

encargadas de la investigaci6n y la persecucion penal, que en el presente caso 

seria el Ministerio Publico y los tribunales de justicia. 

b) Crear mecanismos y procedimientos e implementarlos para la protecci6n de los 

derechos a la vida y a la integridad de las personas, de conformidad con los 

convenios intemacionales de derechos humanos que Guatemala ha ratificado 0 sea 

parte. 

c) Todos estes objetivos se cumpliran de acuerdo a la legislaci6n de Guatemala y al 

Acuerdo de creaci6n de la CICIG. 

Entre los objetivos del Acuerdo se regula especificamente que dara asistencia al 

Ministerio Publico; instituci6n que ante esta implementaci6n se ha visto mas debilitada, 

pues el mismo Gobiemo la ha desacreditad, en lugar de haberla fortalecido desde hace 

mucho tiempo; pues tiene capacidad puede abarcar incluso estes cuerpos ilegales y 

aparatos clandestinos de seguridad; independientemente de que se este violando su 

autonomia. 

3.2.2. Funciones 

La CICIG tiene entre sus funciones principales la de determinar la existencia de cuerpos 

ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que existen en la Republica de 

Guatemala; colaborar con el Estado en la desarticulaci6n de dichos cuerpos y aparatos 
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promoviendo de dicha manera la investigacion, persecucion y sanclon de los delitos 

cometidospor sus integrantes. 

Asimismo, tiene la facultad que Ie pennite la persecucion penal y a la vez la 

psrsecuclen disciplinaria de las autoridades correspondientes; contra aquellos 

funcionarios publicos que obstaculizan el ejercicio de las funciones de la CICIG 

contribuyendo a la ereacion de la impunidad en Guatemala. 

De confonnidad con los Articulos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, la CICIG 

debe promover los derechos humanos y las libertadesde cada uno de los individuos de 

la Republica de Guatemala; comprometlendose con el Estado a tomar las medidas de 

cooperaclon. 

La CICIG, tambien debe reforzar la capacidad del Estado para cumplir con sus 

obligaciones y compromisos adquiridos en el Acuerdo Global sobre los Derechos 

Humanosdel 29 de marzo de 1994. 

La base legal de las funciones de la CICIG esta contenida en el Articulo 2 del Decreto 

35.2007, que estipula que primeramente dsbera detenninar la existencia de cuerpos 

i1egales de seguridad y aparatos c1andestinos, perc no da una definicion exacla de 

estos cuerpos y aparatos. Seguidamente debe colaborar con el Estado para 

desarticulara estos entes y debera promover la investigacion, la persecuci6n penal y la 

sanci6n de los mismos, incluso puede proponer las refonnas constitucionales 

necesarias para sus fines, con 10 que se esta violando la iniciativa de ley, asi como la 
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jerarquia constitucional, contenidas del Articulo 174 al 180 de la Constituci6n Politica 

de la Republica de Guatemala. Ademas, sa Ie otorga independencia y autonomia en el 

ejercicio de sus funciones, 10 cual no esta regulado constitucionalmente, violando asl 

Articulo 156 constitucional. Entre sus funciones estan las siguientes: 

a)	 Debera investigar y determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y 

aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos 

humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala; e identificar las 

estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vinculos con funcionarios del 

Estado), actividades, modalidades de operaci6n y fuentes de financiaci6n. 

b) Debera colaborar con el Estado en la desarticulaci6n de los aparatos clandestinos 

de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigaci6n, 

persecuci6n penal y sancion de los delitos cometidos por sus integrantes. 

c)	 Hara recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopci6n de poHticas 

publicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de 

seguridad y prevenir su reaparici6n, incluyendo las reformas jurfdicas e 

institucionales necesarias para este fin. 

3.2.3. Facultades 

a) Recabar, evaluar y sistematizar la informaci6n suministrada por cualquier persona 0 

instituci6n intemacional y/o autoridades de otros Estados. 
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b) 

cometidos por los presuntos integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y 

aparatos clandestinos de seguridad; de dicha manera la CICIG trabajara 

conjuntamente con el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia, la 

Procuraduria de los Derechos Humanos, la Policia Nacional Civil y cualquier otra 

instituci6n del Estado; con el fin de promovercualquier proceso penal que considere 

pertinente. De dicha manera, cuando sa promueve la persecuci6n penal se debe 

garantizar a las personas que intervienen en calidad de testigos, victimas, peritos 0 

colaboradores, la confidencialidad que el caso requiera. 

c) Asesorara tecnicamente a las instituciones del Estado en la investigaci6n y 

persecuci6n penal, asl como a los organismos en la implementaci6n de 

procedimientos administrativos para la investigaci6n de funcionarios involucrados 

en delitos. 

d) Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y 

empleados publicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente 

infracciones administrativas; pudiendo participar como tercero interesado en los 

procedimientos disciplinarios y administrativos mencionados con anterioridad. 

e) Actuar como tercero interesado en los procedimientos administrativos y 

disciplinarios. 
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asl como garantizar confidencialidad a las personas que participen en las funciones 

y facultades de dicha Comisi6n. 

g) Garantizar confidencialidad a personas que colaboren en las investigaciones en 

calidad de testigos, victimas, peritos 0 colaboradores. 

h) Solicitar al Ministerio Publico yal Gobiemo la adopci6n de medidas para garantizar 

la seguridad de las personas que colaboren en los casos. 

i)	 Seleccionar y supervisar a los equipos tecnicos que integren con expertos 

nacionales e intemacionales y a su personal administrativo. 

j)	 Publicar informes sobre sus actividades y resultados obtenidos, incluyendo 

recomendaciones. 

En 10 que respecta a las facultades de la Comisi6n, estan reguladas en el Articulo 3 del 

Acuerdo, el cual estipula que sa Ie faculta para recabar y manejar la informaci6n 

necesaria para el ejercicio de sus funciones. Es aqui donde no se respeta el principio 

constitucional de inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, por ejemplo en 

la implementaci6n de las escuchas telef6nicas que no sa encuentran autorizadas en el 

pais, y que son derechos inherentes a la persona humana, tal y como 10 regula el 

Articulo 44 constitucional. 
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Respecto a la competencia que se Ie otorga en materia penal y a la facultad d 

constituirse como querellante adhesivo y/o tercero interesado en materia administrativa, 

se viola el Articulo 14 constitucional, puesto que en el mismo se estipula 

especificamente quienes son partes dentro del proceso penal, que tambien 10 estatuye 

81 Articulo 422 del C6digo Penal. Asimismo, implementa la figura del colaborador eficaz, 

favoreciendo a todo colaborador, incluyendo a transgresores de la ley, que colaboren 

en el proceso incluso declarando contra sl mismos, a cambio de trato preferente; 

violando los Articulos 4 y 16 constitucionales. 

3.2.4. Personalidad juridica y capacidad legal 

De acuerdo al Articulo 4 del Decreto numero 35-2007, la CICIG tiene personalidad
 

juridica incluso para pactar acuerdos intemacionales que puedan obligar al estado de
 

Guatemala, en virtud del cumplimiento de sus funciones en nuestro pais.
 

A partir de la ratificaci6n del Acuerdo, la CICIG posee personalidad juridica propia y
 

capacidad legal para:
 

a) Celebrar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles.
 

b) Iniciar procedimientos judiciales.
 

c) Mantener una adecuada coordinaci6n para todos los efectos del Acuerdo.
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La Comlslon, podra tomar las medidas que estime necesarias para el cumplimiento 

su mandato de conformidad con el ordenamiento constitucional guatemalteco; tamblen 

debe publicar informes de sus actividades y los resultados de cada investigacion; 

incluyendo recomendaciones para cada caso y cuando 10 considere necesario. 

La CICIG tiene independencia poHtica y financiera, ya que es un organa independiente, 

en Guatemala, goza de independencia para celebrar contratos, adquirir y enajenar 

bienes inmuebles 0 muebles, podra iniciar procesos judiciales y podra iniciar cualquier 

acci6n autorizada por la legislaci6n guatemalteca para la realizaci6n de sus actividades 

y el cumplimiento de sus objetivos; a su vez la CICIG podra celebrar con otros Estados 

acuerdos que crea necesarios para la realizaci6n de sus actividades y el cumplimiento 

de las mismas; en base al Acuerdo de creaci6n (Decreto numero 35-2007 del 

Congreso de la Republica de Guatemala). Esta Comisi6n juega un papel fundamental 

en el tortalecimiento de las instituciones del Estado, ya que por mandato constitucional 

son responsables de la persecuci6n penal. 

3.2.5. Composicion y estructura organica 

La CICIG de acuerdo al Articulo 5, esta integrado de la siguiente forma. 

a)	 Un comisionado 0 comisionada, designado por el Secretario General de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas. 
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b) EI personal especializado que sea pertinente para cada caso, que 

profesionales y tecnicos especializados nacionales 0 internacionales, con 

experiencia en la realizaci6n de investigaciones relativas a los derechos humanos y 

podra incluir como maximo a treinta y tres investigadores expertos forenses y 

expertos en tecnologias de informacion. 

c)	 Una secretaria, quien tendra la adminlsfraclon general de la Cornision y estara bajo 

la autoridad del comisionado(a). 

Unidad Especial de Fiscalia de Apoyo ala CICIG -UEFAC-

La Unidad Especial de Fiscalia de Apoyo a la CICIG -UEFAC-, fue establecida en 

desarrollo del Acuerdo de Crsacicn de la Comisi6n Intemacional contra la Impunidad en 

Guatemala; suscrito por el Secretario General de Naciones Unidas y el Gobiemo de 

Guatemala el doce de diciembre de dos mil seis en la Ciudad de Nueva York y por el 

Convenio de Coopsraclon Bilateral suscrito entre el Ministerio Publico y la Comision 

Intemacional contra la Impunidad en Guatemala, el veintisiete de febrero de dos mil 

ocho. 
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Objetivo 

La UEFAC nace con el fin de investigar los casos que la CICIG yel Ministerio Publico 

han seleccionado para ser asignados a esta Unidad acorde con el marco de 

competencia. 

Composici6n 

La UEFAC en la actualidad cuenta con una Coordlnacion yesta integrada por:
 

Un Coordinador General,
 

Un Coordinador Adjunto y
 

Una Asesora Legal, quienes son personal de CICIG; y
 

Tres agencias fiscales, cada agencia se conforrna por un Agente Fiscal, un Auxiliar
 

Fiscal II, dos Auxiliares Fiscales I, todos funcionarios del Ministerio PUblico,
 

Dos agentes de la Policia Nacional Civil y
 

Dos investigadores de la DICRI.
 

Tiene el apoyo de una secretaria y un oficial para el desarrollo de sus actividades.
 

Funciones 

La funeion principal de la UEFAC es apoyar la actividad investigativa en casos de alto 

impacto. Los casos que conoce la UEFAC son seleccionados considerando si lIenan los 
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General de la Republica y el Comisionado contra la Impunidad en Guatemala. 

La Coordinaci6n de Fiscalia es la responsable de representar a la CICIG ante las 

autoridades del Ministerio Publico y hacer los enlaces interinstitucionales de acuerdo a 

las instrucciones giradas por el Comisionado contra la Impunidad en Guatemala. 

3.3. Cooperacion del Estado de Guatemala con la CICIG 

Segun el Articulo 6 del Acuerdo, el Estado de Guatemala, brindara todo 10 necesario y 

la asistencia para que la Comisi6n pueda realizar sus funciones y actividades de 

conformidad con el ordenamiento juridico y asl poder garantizar: 

a) La libertad de movimiento si restricci6n por todo el territorio 

b) La libertad de acceso a toclos los establecimientos e instalaciones del Estado, tanto 

civiles como militares 

c) La libertad de reunirse y entrevistar a cualquier persona 0 grupo de personas 

incluso los funcionarios publicos, personal militar y de la policia 

d) Libertad de acceso a la informaci6n y materia documental que guarde relaci6n con 

cualquier investigaci6n 

Para cumplir con las finalidades del Acuerdo, de conformidad con la legislaci6n vigente 

y con los acuerdos bilaterales de cooperaci6n que se suscriban para el efecto: 
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a) EI Fiscal General del Ministerio Publico debera nombrar a los fiscales que sean 'frEMAl~.C. 

necesarios e implementar las acciones pertinentes para cumplir con aquellas 

finalidades. 

b) Contar con personal id6neo para el desarrollo de sus actividades. 

c)	 Realizar las diligencias necesarias en la investigaci6n y persecuci6n penal. 

d) Recibir asesoria tecnlca de la CICIG y dernas acciones de fortalecimiento 

necesarias, 

e) Mantener una adecuada coordinaci6n para el ejercicio de las atribuciones como 

querellante adhesivo. 

f)	 La Policia Nacional Civil (PNC), podra crear las unidades policiacas de apoyo a la 

investigaci6n a cargo del Ministerio Publico. 

3.4. Gastos y seguridad de la CICIG 

Los gastos en que incurre la Comisi6n seran sufragados por medio de contribuciones 

que de manera voluntaria realice la comunidad intemacional; el Organismo Ejecutivo Ie 

proporcionara a la Comisi6n las instalaciones que requiera para desarrollar sus 

respectivas funciones. 
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Para la seguridad del personal de la Comisi6n, el Estado de Guatemala adoptara ~rE/,fA~t<, c\' 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de todo el personal. Asr tambien, 

garantizara la seguridad de los testigos, victimas y de cualquier colaborador de la 

CICIG. 

3.5. Inviolabilidad de locales y documentos de la CICIG y exenciones fiscales 

Todo local y documento que provenga de la CICIG sera inviolable, la Comisi6n esta 

exenta de 10 siguiente: 

a) Todo impuesto directo. 

b) Asi como de cualquier clase de impuesto a los bienes que importe la CICIG en su 

usc oficial. 

c) Tambien de cualquier impuesto de importaci6n y exportaci6n de sus publicaciones. 

3.6. Privilegios e inmunidades del Comisionado y del personal de la CICIG 

EI cornisionado y el personal de la CICIG gozan de privilegios, inmunidades, 

exenciones y facilidades, tales como: 

a) Inviolabilidad personal, con inclusi6n de inmunidad de arresto 0 detenci6n. 

b) Inmunidad de jurisdicci6n penal, civil y administrativa conforme a la Convenci6n de 

Viena. 
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c) Inviolabilidad de cualquier papel y documento, y de sus equipajes.
 

d) Exenci6n de disposiciones de migraci6n y de otros registros de extranjeros.
 

e) Tienen las mismas inmunidades y facilidades que los agentes diplornaticos.
 

f) Exenci6n de impuestos en Guatemala sobre su salario y prestaciones.
 

g) EI personal intemacional tiene los mismos privilegios e inmunidades que los
 

expertos en misiones de las Naciones Unidas. 

h) Inmunidad de arresto 0 detenci6n personal y confiscaci6n de equipaje. 

i) Inmunidad de toda acci6n judicial con respecto a las palabras pronunciadas 0 

escritas y a aetos realizados por ellos en el desernpeno de su funci6n, incluso si 

dejan de pertenecer a la CICIG. 

3.7. Retiro de la cooperaci6n 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas se reserva al derecho de terminar su 

cooperaci6n con el Estado de Guatemala, si el este deja de cooperar plenamente con la 

CICIG; si no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de 

seguridad y cuerpos ilegales de seguridad; 0 por falta de apoyo financiero de la 

comunidad intemacional. 
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3.8. Soluci6n de controversias 

Se tratara de solucionar cualquier controversia entre las partes relacionada con la 

interpretacion del presente Acuerdo, por negociacion entre las partes 0 por cualquier 

otro modo de soluci6n mutuamente convenido. 

3.9. Vigencia del Acuerdo, duraci6n y modificaci6n 

EI Acuerdo emro en vigencia desde la fecha en que el Estado de Guatemala notific6 a 

la Orqanlzacion de las Naciones Unidas que se habian completado los procedimientos 

internos de aprobaci6n y de su ratificaci6n. Su vigencia sera de 2 alios y podra 

prorrogarse si hay acuerdo escrito entre las partes; la cual ya se ha lIevado a cabo por 

el actual Presidente de la Republica Alvaro Colom. 

Adernas, el Acuerdo de la Comision Intemacional Contra la Impunidad en Guatemala 

podra modificarse por acuerdo escrito entre las partes y debera de ser autorizado por la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas y por el Estado de Guatemala. 

Luego de todo 10 estudiado hasta aqul, bien se puede indicar que la CICIG fue instituida 

en Guatemala debido a presiones internacionales y cuestiones politicas en el pais, pues 

de acuerdo a 10 que regula el Decreto numero 35-2007 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, es una instltucion que tiene casi las mismas funciones que el Ministerio 
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que se Ie ha dado la mayoria de personas creen que en realidad ssta cumpliendo con 

sus objetivos; pero en realidad no es asl, pues la criminalidad en el pais ha aumentado 

considerablemente sin que hasta el momento se hayan desarticulado los cuerpos 

ilegales de seguridad ni los aparatos clandestinos, que tanto dano Ie sstan ocasionando 

al pais. 
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CAPiTULO IV 

4.	 La violacion al ultimo parrafo del Articulo 154 de la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala 

4.1. La CICIG y la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

Para entender los titulos iniciales de este capitulo hay que remontarse a la historia para 

entender mas 0 menos el inicio de la violencia en Guatemala; pero primero se anallzara 

que es a violencia y la impunidad. 

Violencia 

Se puede iniciar indicando que el sustento juridico doctrinario para la creacion de la 

CICIG, fue la aboliclon absoluta de la violencia politica 0 violencia estructural, entendida 

esta como la accion ejercida por una 0 varias personas que someten de manera 

intencional a maltrato, presion 0 manipulaclon a otra u otras personas; ahora bien, en el 

ambito politico se refiere al surgimiento de grupos organizados que esten 0 no en el 

poder; los cuales mediante aetos indirectos tratan de generar impunidad 0 bien cometen 

acciones ilegales que afectan el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y 

politicos; que generan la indiferencia del ciudadano cornen ante los acontecimientos del 
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pais; la no participaci6n en las decisiones, 

cohechos y la practica del nepotismo institucional. 

Cabe mencionar que 10 que busca la violencia politica es el desequilibrio institucional 

del Estado, a traves de la organizaci6n y aplicaci6n sistematica de determinadas 

relaciones de poder; asimismo, el surgimiento de la violencia politica esta vinculada al 

desarrollo de la propiedad privada la cual se manifiesta en el poder social; siendo la 

ganancia el motivo por el cual se crea el desorden social, generado por el principal 

organizador y concentrador de este tipo de violencia que es el Estado. 

La violencia como acci6n agresiva 0 destructiva contra la naturaleza 0 bien contra la 

ciudadania; en el caso que compete a la presente investigaci6n, se refiere a la 

denominada violencia estruetural 0 violencia indirecta; en virtud de que las causas no 

son visibles 0 sin evidencia; asimismo, puede mencionarse que la violencia estructural 

puede ser vertical desde el momenta de la represi6n politica 0 explotaci6n econ6mica; 0 

bien horizontal, cuando se busca que se separen las instancias correspondientes a 

efecto de que haya desorden. Tambien puede indicarse que la violencia estructural es 

aplicable a aquellas situaciones en las que se produce un dana en la satisfacci6n de las 

necesidades basicas, como es el caso del bien comun: el cual se define como el 

conjunto de satisfacciones materiales y espirituales. 

EI terrnino de violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos 0 mas 

grupos de una sociedad; es decir, este tipo de violencia se caracteriza cuando el dana 
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no es posible vivir. La violencia directa tiene como posible herramienta el hecho mismo 

de poder delimitar al agresor. contrario a 10 que sucede con la violencia indirecta 0 

estructural; la cual se refiere principalmente a que el dano no se sabe de d6nde viene, 

en virtud que tiene como causa los procesos de estructuraci6n social 

Impunidad 

En 10 referente ala impunidad. se caracteriza por estar latente en America Latina desde 

hace muchos arios y Guatemala no ha sido la excepci6n; puesto que ha habido 

momentos de crisis e inestabilidad politica que han afectado no s610 la institucionalidad. 

encargada de mantener el control politico. sino tambien el ejercicio del control social; 10 

cual ha tenido como producto final la inexacta comunicaci6n entre gobemantes y 

gobemados; toda vez que han habido cuerpos i1egales dentro de los gobiemos cuyos 

objetivos son: no producir el bien para todos sino s610 para algunos. 

Cabe decir, que para garantizar un sistema dernocratlco se deben implementar reglas 

claras que persigan el respeto de los derechos humanos; como 10 son: la libertad, el 

acceso a la justicia, el cumplimiento de la ley y por supuesto la ausencia de impunidad; 

la cual se entiende como la falta de castigo 0 la ausencia de cumplimiento de la ley; es 

decir, que para la impunidad no importa la existencia de la tipificaci6n del delito y mucho 

menos el principio de legalidad. puesto que quien transgrede la ley tiene la seguridad 

de que no sera castigado; 10 cual vuelve al aparato estatal corrupto, ya que las 
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instituciones no estan cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creados; 0 bien, 

los cuerpos ilegales de seguridad no les perrniten que ejecuten dichos objetivos. 

Se puede decir que la impunidad surge entonces cuando los ciudadanos que cometen 

un delito no son castigados; situaci6n que lIeva a una nueva frontera de impunidad 

puesto que implica que quienes estan encargados de brindar la seguridad estatal 

tampoco castiga dicho i1icito; 0 sea estan cometiendo otro acto i1egal, pero quien los 

castiga a ellos; he alii el problema y la raz6n principal para la creaci6n de la Comisi6n 

Intemacional contra la Impunidad en Guatemala; cuyo mandato no tiene precedentes 

dentro de las Naciones Unidas u otros esfuerzos internacionales por promover la 

responsabilidad y reforzar el estado de derecho. Esta Comisi6n posee muchos atributos 

de un Fiscal Intemacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en las cortes 

guatemaltecas y usando el procedimiento penal de Guatemala. 

4.2. indices de violencia en Guatemala anteriores al mandato de la CICIG 

Para poner un punto de partida que oriente el entendimiento del f1agelo de la violencia y 

la impunidad en Guatemala; se puede arrancar desde varios puntos especificos 

hist6ricos, pero en este caso, brevemente se indicaran s610 ciertas fechas, pues no 

viene al caso la historia del pais, ya que interesa principalmente el origen de la violencia 

y la impunidad. 
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En la epoca prerevolucionaria de 1944, cuando el pais fue gobemado por el liberal 

Justo Rufino Barrios; basta citar pocos ejemplos para percibir la violencia no s610 fisica 

sino material a que fueron sometidos en nombre de la ley jomaleros de la epoca; a 

quienes se les viol6 su derecho a la vida sin que existiera justicia y equidad al aplicar la 

ley de ese tiempo y espacio. 

Durante la epoca revolucionaria de Juan Jose Arevalo y de Jacobo Arbenz Guzman; 

aunque fue de relativa calma y mas inclinada a favorecer socialmente a la poblaci6n, se 

vio interrumpida por la intervenci6n intemacional. "La intervenci6n de los Estados 

Unidos y su conversi6n en un actor principal y de primer orden dentro de la arena 

polftica intemacional. La politica guatemalteca a partir de entonces qued6 sujeta, aun 

mas claramente, a la influencia internacional'.'' 

EI 3 de julio de 1954, fue una fecha que transforrn6 la historia de Guatemala con la 

entrada triunfal del ejercito liberacionista, que cambi6 la estructura politica, social y 

econ6mica otra vez y en donde desafortunadarnente tuvo marcada influencia la iglesia 

cat6lica con el arzobispo RosseI Arellano al frente. Aqui es donde se inicia la represi6n 

contra los revolucionarios. "...era la represi6n no s610 del comunismo, sino de cualquier 

grupo, asociaci6n 0 partido que aspirara a un trato mas dernocratico"." 

9 Adenauer Stifung Konrad y otros. Compendio de la historia de Guatemala 1944-2000. P~g. 18 
10 Ibid. P~. 21 
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Algunas de las acciones de la epoca liberal y posterior a ella, sustentaron los siguientes 

pasos que guiaron irremediablemente al enfrentamiento armado de las estructuras y 

tejidos sociales del pais en la decada de los anos sesenta del siglo pasado. 

La recuperaci6n de la memoria hist6rica de la iglesia cat61ica empieza por ser un buen 

referente y fuente hist6rica escrita, del producto de la violencia en general y en donde 

tambilm muestra como la violencia institucional producto de la opresi6n influy6 y es 

herencia de aquello que en sus hombros lIeva la sociedad guatemalteca hasta el dia de 

hoy. 

EI autor Luis Solano, no deja de hacer un recorrido por la estructuraci6n del crimen 

organizado de la epoca que ya existia y que fue evidente durante la vigencia que tuvo el 

Iider politico Mario Sandoval Alarcon, qulen en vida se autodenomin6 Iider 

anticomunista, cuando port6 esa bandera politica. "EI MLN dio cabida a prominentes 

figuras oligarcas y terratenientes, destacando Manuel Ayau Cord6n y el azucarero y 

cafetalero Rudy Weissemberg. EI MLN lIeg6 a autoproclamarse como el partido de la 

violencia organizada. ...Sandoval Alarc6n como Iider politico describi6 a su 

organizaci6n como el partido de la violencia organizada y que contaba con un ejercito 

privado de tres mil hombres y que en ese entonces podia movilizar cien mil hombres 

para apoyar al ejarcito... Dos dias antes del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, 

Lionel Sisniega Otero, otro encamizado Jider anticomunista, en la televisi6n 

estadounidense expres6 que la violencia organizada serviria para extirpar al 

comunismo en el pais. ...un Iider anticomunista an6nimo, defendi6 que la violencia 
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organizada estaba en vigor y que por tanto el MLN era un movimiento vigoroso y de 

moda"." 

Pero no s610 el siglo pasado deja huellas que reflejan los Indices de violencia, puesto 

que el poder economlco e interes politico que ha usado al tejido social como 

amortiguador hist6ricamente, se siente once anos despues de haber iniciado el siglo 

XXI cuando sun no se ha terminado de afianzar la internaclonallzaclon y la 

globalizacian en casi todas las actividades humanas y una de elias es la practica de la 

violencia coman y de la violencia organizada. 

Con motivo de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciernbre de 

1996, Alvaro Arzu como mandatario expres6 ante los actores protagonistas, la 

comunidad intemacional y la poblaci6n: "Que el acontecimiento no era para tomar 

cuentas, revanchas 0 venganzas. Tampoco se trata de negar el derecho a la justicia 

individual. Se trata de un esfuerzo colectivo para aprender de 10 que nos ocurri6. Se 

trata de la necesidad colectiva de voltear la pagina, y superar nuestra conflictividad 

reciente, perc con la plena conciencia y conocimiento de 10 que pas6, de 10 que fuimos 

capaces. La plena conciencia de 10 que pas6, que es una parte innegable de nuestra 

historia contemporanea, debe servimos para no repetirlo, y ser fundamento de la 

construcci6n de nuestro futuro"." 

11 Solano, Luis. Guatemala petr61eo y minerfa en las entraftas del poder. Psg. 45 

12 Presidencia de la Republica. De las palabras a las obras, Presldente Alvaro Arzti 199&-2000. 
Pensamiento politico. dlscursos. Torno I. Psg. 151 
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Durante la entrega del primer informe de gobiemo, Alvaro Arzu, ante el pleno del 

Congreso de la Republica el 14 de enero de 1997 sobre la situaci6n de la criminalidad 

hizo asi un repaso. 

"Durante 1996 se desbarataron 36 bandas de secuestradores; de los 162 easos de 

secuestros reportados a la Policia Nacional se logr6 reseatar a 50 personas, hasta 

noviembre del ano pasado. Fueron denunciados los robos de 6 mil 731 vehiculos de los 

cuales las fuerzas de seguridad civil han logrado recuperar 3 mil 951. Be instalaron 22 

m6dulos de seguridad comunitaria que han permitido la disminuci6n de la delincuencia 

cornun y que han contado con la colaboraci6n de los vecinos... "13 

Queda claro entonces que en Guatemala la violencia y la impunidad han existido desde 

hace mucho tiempo, que Gobiemos van y Gobiemos vienen y ninguno hace nada por 

combatirlas ni repelerlas, unieamente hablan sobre politieas para combatirlas pero todo 

se queda en palabras y mientras tanto la poblaci6n sigue sufriendo sin esperanzas de 

que esto termine. 

4.3. indices de violencia en Guatemala durante el mandato de la CICIG 

En el punto anterior se hizo un breve analisis de los origenes de la violencia en 

Guatemala antes de que se implementara la CICIG; ahora toea estudiar brevemente si 

la situaci6n ha mejorado y si los indices de violencia han disminuido. 

13 Ibid. Psg. 162 
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Segun la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), 

aunque en Guatemala no se cuenta con un registro oficial, debido a que las 

instituciones manejan sus propios datos, porque hay subregistros 0 por 10 complejo del 

pais muchos datos no se conocen, han determinado 10 siguiente: 

"Durante el gobiemo de Alvaro Arzu (1996-2000) se registraron mas de 13 mil muertes; 

con Alfonso Portillo (2000-2004) la citra subi6 a 14 mil; en el gobiemo de Oscar Berger 

(2004-2008) escal6 aun mas hasta 21,511 personas; y se espera que al final de la 

gesti6n del actual mandatario Alvaro Colom (2008-2012) sobrepase las 25 mil muertes, 

relacionadas esencialmente con delincuencia comun, crimen organizado, y las redes de 

narcotrilfico que utilizan a Guatemala como base de operaciones y refugio para escapar 

del Ejercito rnexlcano"." 

Por aparte, la Oficina Pro Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamerica, indica que: En marzo de 2008, la Policia Nacional Civil (PNC) 

con 18,000 efectivos, encabezada por un director nombrado por el presidente, seguia 

sin suficiente personal, pobremente capacitada y severamente corta de fondos. En 

diciembre de 2008, la PNC inform6 de 118 muertes de personal de la Policia durante 

todo ese ano, con 60 de estas muertes ocasionadas por armas de fuego y dos 

linchamientos. La corrupci6n de la policia fue un problema grave, y hubo acusaciones 

14 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Intonne: Proyecto Interdiocesano de 
Recuperaci6n de la Memoria Hist6rica. Impactos de Ia violencia. pag. 309 
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creibles de agentes individuales involucrados en actividades criminales, 

violaciones y secuestros. 

La impunidad en la policia sigue siendo un problema grave. Cuando las investigaciones 

de la Oficina de Responsabilidad Profesional no conducian a castigos administrativos 0 

judiciales, la PNC a menudo trasladaba a los agentes sospechosos a diferentes partes 

del pais. Los intentos por frenar la impunidad incluyeron a 157 colocados en 

procedimientos de dimisi6n. 

Aunque ningun miembro activo de las fuerzas armadas sirvi6 en la estructura de mando 

de la policia, el gobierno continu6 empleando a los militares para dar apoyo a unidades 

policiacas en respuesta a la creciente ola de crimen violento. Operaciones conjuntas 

entre la policia y los militares bajo control operacional della PNC continuaron en areas 

de la Ciudad de Guatemala con las mas altas tasas de crimenes, asi como en otras 

regiones del pais. 

Criticos acusaron a la policia de detenciones indiscriminadas e i1egales al lIevar a cabo 

operaciones contra las pandillas en barrios de alta criminalidad. Sospechosos de ser 

pandilleros fueron arrestados y encarcelados sin cargos 0 en base de talsos cargos de 

drogas, y en algunos casos fueron capturados sin orden y no durante la comisi6n de un 

delito".15 

15 http://spanish.guatemala.usembassy.govlhrr2006guatemala.html. (Guatemala, 20 de jUlio de 2011). 
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"En Guatemala, el sistema de justicia se encuentra en problemas por la falta de 

capacidad en las investigaciones tecnicas y psrsecuclon penal; teniendo como 

consecuencia un indice del 99.5 % de impunidad. Aun despues de la firma del Acuerdo 

de Paz, los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad no fueron 

desmantelados y continuaron operando en la impunidad; evolucionando de tal manera 

que se convirtieron en estructuras de crimen organizado; a raiz de esta situaci6n el 

Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firman el acuerdo de la creacion de una 

Cornision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). EI12 de diciembre 

de 2006, el cual, tras la opinion consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad 

en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la Republica el 1 de 

agosto de 2007. 

La CICIG como organo independiente de caracter internacional, tiene la finalidad de 

apoyar al Ministerio Publico, la Policia Nacional Civil y a otras instituciones del Estado 

tanto en la investigaci6n de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales 

de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones 

que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. En sintesis la CICIG ha tenido la 

siguiente participaci6n en el pais: 

a) Ha recibido 1736 denuncias, de las cuales tiene 56 investigaciones abiertas hasta el 

ano 2010, ha participado como querellante adhesivo en 11 ocasiones, de las cuales 

7 han concluido en sentencias. 
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b) En resumen, la CICIG tiene un total de 183 casos cerrados desde agosto de 2008 

hasta el ano 2010. 

Entre las investigaciones mas relevantes que ha lIevado acabo la CICIG estan:
 

a) EI caso Alfonso Portillo.
 

b) Las ejecuciones extrajudiciales en Pav6n.
 

c) El caso Musa.
 

d) Caso Rosenberg.
 

e) La CICIG ha apoyado diversos procesos de reformas juridicas e institucionales, que
 

aunque no se han oriqinado en su seno, constituyen pasos positivos para que 

Guatemala pueda enfrentar los fen6menos de criminalidad. 

Pero para lograr combatir la corrupci6n y la criminalidad en Guatemala es necesario 

crear una verdadera independencia judicial, la cual sa lograra en la medida que sa 

mejoren los sistemas de seguridad personal para protegerlos de injerencias. La 

independencia tamblen requerira revisar los procedimientos de elecci6n y permanencia 

en los cargos, buscando que se basen en memos profesionales sin necesidad de 

apoyos de personas 0 instituciones influyentes y asl prevenir su cooptaci6n por poderes 

parelelcs"." 

16 CICIG. Boletin de noticias de la Comisi6n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, del 
mea de julio del a"o dos mil once. pag. 20 
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Como se puede apreciar los indices de violencia poco 0 nada han disminuido en 

Guatemala; lamentablemente esa es la realidad. Pero 10 que sl debe aclararse es que 

la CICIG ha tenido mucha participaci6n en algunos casos, mas no en los casos que 

realmente han afectado a los guatemaltecos, como por ejemplo: en el asesinato de los 

pilotos del transporte urbano, las extorsiones a gran parte de la poblaci6n, el 

narcotraflco, la corrupci6n en las instituciones de gobiemo, el asesinato de mujeres con 

violencia extrema, los secuestros, las maras, la corrupci6n en las carceles, etcetera; 

mas pareciera que s610 participa en los casos que tienen mas publicidad en los distintos 

medios de telecomunicaci6n y no en los casos que afectan directamente a la gente 

pobre. Pero ese es otro tema que en esta tesis no se va analizar, pues interesa aqui la 

legalidad del funcionamiento de la CICIG. 

4.4. EI Ministerio Publico 

En Guatemala, el Ministerio Publico es una instituci6n con funciones aut6nomas, que 

promueve la persecuci6n penal y dirige la investigaci6n de los delitos de acci6n publica; 

adernas vela por el estricto cumplimiento de las leyes del pais. Persigue la realizaci6n 

de la justicia y actaa con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, 

tal como 10 establece la Constituci6n Politica de la ReplJblica de Guatemala y la ley 

Organica del Ministerio Publico. 
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EI Ministerio Publico es unico e indivisible para todo el Estado y se 

jerarquicamente. Ademas de las funciones principales antes descritas entre otras, tiene 

las siguientes: 

Ejerce la acci6n civil en los casos previstos por la ley y asesora a quien pretenda 

querellarse por acci6n privada, de conformidad con 10 que establece el C6digo Procesal 

Penal. Dirige a la policia y demas cuerpos de seguridad del Estado en la investigaci6n 

de hechos delictivos. Preserva el estado de derecho y el respeto de los derechos 

humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunalesde justicia. 

De acuerdo al C6digo Procesal Penal, Decreto numero 51-92 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, el Articulo 8 regula que: "EI Ministerio Publico, como 

instituci6n, goza de plena independencia para el ejercicio de la acci6n penal y la 

investigaci6n de los delitos en la forma determinada en este C6digo, salvo la 

subordinaci6n jenirquica establecida en su propia ley. 

Ninguna autoridad podra dar instrucciones al Jefe del Ministerio Publico 0 sus 

subordinados respecto a la forma de lIevar adelante la investigaci6n penal 0 limitar el 

ejercicio de la acci6n, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de 

justicia". 

Constitucionalmente la Carta Magna en el Articulo 251, estipula que: "EI Ministerio 

Publico es una instituci6n auxiliar de la administraci6n publica y de los tribunales de 

justicia con funciones aut6nomas, cuyos fines principales son velar por el estricto 
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cumplimiento de las leyes del pais. Su organizaci6n y funcionamiento se regina por su v4rEI.IAL~. c. 

Ley Organica..." 

Considerando las funciones antes mencionadas y que el C6digo Procesal Penal Ie 

asigna al Ministerio Publico, el Congreso de la Republica de Guatemala, emiti6 el 

Decreto namero 40-94 que contiene la Ley Orglmica del Ministerio Publico, la cual 10 

define como una instituci6n que promueve la persecuci6n penal, dirige la investigaci6n 

de los delitos de acci6n publica y vela por el estricto cumplimiento de las leyes del pais. 

Entonces se puede indicar que las funciones que realiza el Ministerio Publico son las de 

asegurar la investigaci6n de la verdad, practicando todas las diligencias pertinentes y 

utiles para el esclarecimiento del delito y considerando todas las circunstancias de 

importancia para la efectiva aplicaci6n de la ley. 

Asi tambien, debe combatir y vencer la impunidad proporcionando las bases que 

permitan la efectiva administraci6n de justicia y con ello fortalecer la credibilidad del 

sistema democratico. 

Debera actuar independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las 

funciones que Ie atribuyen las leyes, sin subordinaci6n a ninguna otra autoridad u 

organismo del Estado. Todos los funcionarios y autoridades administrativas del Estado 

deben colaborar sin demora, asi como proporcionar los documentos e informes que les 

sean requeridos, para el cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio Publico. 
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para resolver casos que sean de mayor impacto; por 10 tanto, que no tiene ningun 

objeto que otra instituci6n (CICIG) creada por autoridades extranjeras, con las mismas 

funciones que el Ministerio Publico, venga a mandar y sobrepasar un derecho 

constitucional. Cabe aclarar eso sf, que aunque los tratados y convenios internacionales 

ratificados por Guatemala, tengan preeminencia sobre el derecho interno; la obligaci6n 

de la CICIG es unicamente cumplir su trabajo; perc no violentando normas 

constitucionales. 

Por 10 tanto, se debe tener y de hecho se tiene y existe colaboraci6n entre el Ministerio 

Publico y la CICIG, para combatir la impunidad que se vive y se esm viviendo en 

Guatemala desde que empez6 el narcotrsfico. En este sentido se puede decir que la 

CICIG no ha hecho su trabajo 0 sea, no ha cumplido con sus objetivos desde que se 

instal6 en el pais; en tanto que el Ministerio Publico viene trabajando desde antes en el 

tema del narcotrefico, sorteando una serie de obstaculos y sin apoyo de las autoridades 

estatales; 10 cual se ha evidenciado con la muerte de muchos fiscales que por investigar 

y resolver estos casos han sido asesinados; sin que la CICIG investigue estas muertes. 

En resumidas cuentas, no es posible que existan dos instituciones que se dediquen a 10 

mismo y tengan las mismas funciones; con la deferencia de que una (Ia CICIG) tenga 

mas privilegios, apoyo y recursos materiales y econ6micos y la otra (el Ministerio 

Publico) no. 
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4.5.	 La violacion del ultimo parrafo del Articulo 154 de la Constitucion Politica 

de la Republica de Guatemala en relacion a las funciones de la CICIG 

Fundamentalmente, se sabe que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 

Republica la Vida, la Iibertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona; 10 cual en Guatemala no se cumple, pues debido a la creciente violencia, 

impunidad e inseguridad que se vive, se nota la ineficacia en el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del Estado. 

En base a 10 anterior se debe tomar en cuenta que el Articulo 46 de la Carta Magna de 

Guatemala, estipula el principio general de que en materia de derechos humanos, los 

tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre 

el derecho interno. Asimismo, los Articulos 44, 175 Y 204 constitucionales y el Articulo 

9 de la Ley del Organismo Judicial, estipulan que ninguna ley podra contrariar las 

disposiciones de la Constituci6n Politica; y que las leyes que violen 0 tergiversen los 

mandatos constitucionales seran nulas ipso jure. 

Por otro lado y para un mejor entendimiento, aunque interesa s610 el ultimo parrafo, se 

citara completo el Articulo 154 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, el cual literalmente estipula: "Funci6n publica; sujeci6n a la ley. Los 

funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta 

oficial, sujetos a la ley y jamas superiores a ella. Los funcionarios y empleados publicos 

estan al servicio del Estado y no de partido politico alguno. 
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La funci6n publica no es delegable, excepto en los casos selialados por la ley, y no "41"EMALI>.,C, 

podra ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constituci6n". 

Este ultimo parrafo interesa puesto que estipula que la funci6n publica aparte de que es 

indelegable, solamente podra ejercitarse prestando previamente juramento de fidelidad 

a la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. 

Entonces cabe preguntarse: C6mo una persona que es extranjera, designada tambien 

por otra persona extranjera; Ie puede jurar fidelidad a la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala. En realidad no puede, puesto que si guarda fidelidad sera a 

su patria perc no a Guatemala; entonces c6mo es posible que pueda ejercer la funci6n 

publica; si la fidelidad entralia exactitud en cumplir un compromiso, yen el caso de los 

funcionarios publicos la fidelidad consiste en el compromiso de cumplir y respetar no 

solamente la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala sino todas las leyes, 

reglamentos y ordenanzas nacionales, adernas de los convenios y tratados 

intemacionales ratificados por el Estado. 

Adernas, si se toma en cuenta el Decreto nurnero 35-2007 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, que contiene el Acuerdo entre la Organizaci6n de Naciones 

Unidas y el Gobiemo de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisi6n 

Intemacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, en este unicamente en el 
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Articulo 5 inciso (a) regula que: "EI Comisionado/a, designado/a por el 

General de la Organizaci6n de Naciones Unidas, sera el responsable general de las 

actividades de la CICIG, representando a la Comisi6n ante el Gobiemo de Guatemala, 

ante otros Estados y organizaciones locales e intemacionales. Debera ser jurista y 

poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas 

con el mandato de la CICIG, particularmente los derechos humanos, el derecho penal y 

el derecho intemacional, asl como poseer una amplia experiencia en la investigaci6n y 

91 combate a la impunidad ... " 

En este Articulo en ningun momento menciona la fidelidad a la Carta Magna de 

Guatemala, pues s610 hace referencia a las capacidades que debe poseer la 0 el 

Comisionado de la CICIG. Incluso se regula que sera nombrado por el Secretario 

General de la Organizaci6n de Naciones Unidas, mas no estipula que el Comisionado/a 

puede ser un guatemalteco. 

En este sentido, 10 ideal hubiera side que se regulara que el designado para la 

Comisi6n fuera una persona guatemalteca; pues quien mejor que un nacional para 

conocer y saber los problemas por los que pasa Guatemala; adernas s610 un 

guatemalteco Ie podria jurar fidelidad a la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala y al pais mismo. 
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Asimismo, para ejercer una funci6n publica como 10 es la del Comisionado de la CICIG, 

se debe tomar en cuenta que en Guatemala tambien existen personas id6neas y 

honorables para dicho cargo; adernas de capaces y con amplia experiencia 

partlcularmente en derechos humanos, derecho penal y derecho intemacional, asl 

como con amplia experiencia en la investigaci6n yel combate a la impunidad; puesto 

que han vivido en came propia la impunidad y la violencia en el pais. 

Lo que si hay que reconocer es que el Comisionado de la CICIG ha trabajado en 

fortalecer la estructura de politicas publicas del pais, asi como en el fortalecimiento de 

las instituciones del sector judicial de Guatemala. Con esta finalidad, ha hecho 

propuestas de reformas legales, trabaja de cerca con miembros selectos del Ministerio 

Publico y de la Policia Nacional Civil para elevar la experiencia en investigaciones 

criminales y procesos judiciales; adernas de proveer asistencia tecnica a estae y otras 

instituciones del sector justicia; puesto que uno de sus objetivos es fortalecer estas 

instituciones, con nuevas capacidades dentro de sus miembros para afrontar los casos 

en el futuro. 

En este sentido no se puede negar que la CICIG ha apoyado a las instituciones del 

Estado en la investigaci6n de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos 

clandestinos de seguridad; definidos como grupos que cometen actos ilegales y que 

afectan el gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la poblaci6n 

guatemalteca; y que tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado; 0 bien 
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ilegales. La influencia de estes grupos dentro del Estado es considerada como una de 

las bases fundamentales de la impunidad en el pais y como Lin gran obstaculo que 

impide los esfuerzos de fortalecer el estado de derecho. 

Pero mientras que la CICIG investiga y participa en algunos procesos criminales 

dificiles y sensitivos y con mucha publicidad; deja de lado otros que afectan 

directamente a la gente pobre, a pesar que se padecen dla a dia por ejemplo: asesinato 

de pilotos, extorsiones, los problemas en salud, seguridad, educaci6n, corrupci6n en 

entidades publicas, entre otros; y 10 mas importante y que tiene que ver con la 

investigaci6n penal, la reforma policial tampoco avanza de ninguna manera, puesto que 

contllctos como las transferencias presupuestarias y decisiones politicas no s610 de la 

instituci6n policial sino de otras, son solamente algunos de los problemas en los que la 

CICIG no se pronuncia 0 no investiga, pues s610 hace declaraciones al respecto y no 

hace absolutamente nada; asi tamblen apoya leyes ineficaces y copiadas de otros 

paises, que no se ajustan a la realidad de Guatemala, sobre todo porque no se 

encuentra preparada; y mientras, la corrupci6n impera en el sistema judicial y en otras 

instancias. 

En este sentido se puede indicar que el estado de derecho y la institucionalidad 

democratica S8 afirman al garantizar al ciudadano sin excepci6n, el goce pleno de sus 

derechos, y el acceso a satisfactores que Ie provean las condiciones necesarias para su 
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desarrollo y el de sus familias. Estos derechos estan expresados en la 

juridica guatemalteca, en los convenios en materia de derechos humanos firmados y 

ratificados por el Estado de Guatemala, asi como en los compromisos asumidos en los 

Acuerdos de Paz. 

La sociedad guatemalteca sigue considerando la inseguridad y la violencia como las 

principales materias pendientes en politicas de Estado. Las zonas urbanas y rurales 

son copadas por bandas organizadas que someten a la poblaci6n a un estado de 

psicosis y panico. Las intimidaciones, las amenazas y el asesinato de testigos, ponen 

en grave riesgo la institucionalidad del pais. 

En el tema de la seguridad ciudadana, los aparatos de seguridad siguen operando en 

contra de la poblaci6n civil. En el tema del fortalecimiento del poder civil y la depuraci6n 

de las fuerzas de seguridad no se ha avanzado, 

Por 10 tanto, las facultades y funciones que se Ie han conferido a la CICIG se 

extralimitan; y por 10 mismo se Ie deberia tener unicamente como un 6rgano de apoyo 

al Estado, puesto que sus normas y funciones jamas podran ser superiores a la 

Constituci6n Politica; adernas es responsabilidad del Estado y de nadie mas proveer de 

los derechos fundamentales a la poblaci6n; y en todo caso solamente una persona 

guatemalteca puede ejercer la funci6n publica puesto que tiene el conocimiento de los 

problemas que aquejan al pais y por 10 mismo se puede dedicar a resolver los casos 

con mas dedicaci6n, pues sabe que el beneficio es para su pais, 10 cual no puede hacer 

una persona extranjera. 
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Finalmente y como el tema mas importante analizado en esta tesis, se puede indicar 

que la funci6n publica y la fidelidad a la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, solamente puede lIevarse a cabo por un guatemalteco; por 10 que el 

mandato otorgado a la CICIG viola el ultimo parrafo del Articulo 154 de la Carta Magna, 

en esa virtud se debe reformar el Decreto nurnero 35-2007 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, que contiene el Acuerdo entre la Organizaci6n de Naciones 

Unidas y el Gobiemo de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisi6n 

Intemacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, tomando en cuenta que en 

Guatemala tarnbien existen personas id6neas y honorables para dicho cargo; ademas 

de capaces y con amplia experiencia particularmente en derechos humanos, derecho 

penal y derecho intemacional, asi como con amplia experiencia en la investigaci6n y el 

combate a la impunidad; puesto que han vivido en came propia la impunidad y la 

violencia en el pais. Y solamente un guatemalteco defendera a su pais y velara por el 

desarrollo de la naci6n. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 La seguridad de los guatemaltecos, esta constantemente amenazada por el estado 

de total violencia e impunidad que se vive actualmente en Guatemala, sin que las 

autoridades judiciales ni la CICIG hagan algo al respecto. 

2.	 Los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales no han desaparecido, al contrario se 

han multiplicado y tienen nuevas formas para delinquir. La existencia de estos ha 

provocado un aumento inesperado de la violencia en Guatemala, al grade de que se 

Ie considera como uno de los paises mas violentos del mundo. 

3.	 Una de las funciones del Comisionado, es denunciar la impunidad en la 

administraci6n publica y darle seguimiento a estas denuncias para iniciar los 

procesos penales y aplicar las penas respectivas; algo tampoco se ha logrado 

puesto que siguen los problemas de corrupci6n y traflco de influencias. 

4.	 Con el mandato otorgado a la CICIG se vulneraron principios reconocidos 

constitucionalmente; inclusive la soberania, tomando en cuenta qlJe es la potestad 0 

poder que ejerce un Estado en su propio territorio y que la misma no permite 

injerencia de ningun otro Estado 0 persona. 
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un guatemalteco puede ejercer una funci6n pljblica y ademas prestarle fidelidad a la 

Oonsthucion Politica. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 Fortalecer el sistema de justicia para que todas las personas, incluyendo los 

funcionarios publicos que cometan un delito, sean juzgados conforme a derecho por 

los 6rganos jurisdiccionales competentes y guatemaltecos. 

2.	 Para lograr un verdadero fortalecimiento en las instituciones judiciales y combatir el 

crimen organizado se necesita una policia especializada en investigaci6n criminal, el 

fortalecimiento de la Unidad de Metodos Especiales de Investigaci6n y una completa 

independencia judicial. 

3.	 EI Estado de Guatemala, debera efectuar una reestructuraci6n mas profunda a nivel 

estatal y una delimitaci6n bien definida de las facultades que se Ie han otorgado a la 

CICIG, para que esta Comisi6n realmente sa dedique a cumplir los objetivos para 

los que fue creada y para aprovechar a largo plazo todo 10 que ha logrado. 

4.	 Tomando en cuenta que el Ministerio Publico ostenta el monopolio del ejercicio de la 

acci6n penal p(lblica en Guatemala, debe regularse que la participaci6n de la CICIG 

en el proceso penal sea de colaboraci6n y no de sustituci6n, para que se respete asi 

la soberania del pais. 
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5.	 La (mica fonna en que las instituciones estatales pueden sobrevivir es 

legitimaci6n de los ciudadanos, para avanzar asi hacia una justicia dernocratlca; en 

todo caso la funci6n publica ejercida por el Comisionado debe ejercerta un 

guatemaltecopues un extranjero no puede prestarlefidelidad a la Carta Magna. 
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