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Atentamente me dirijo a usted con el objeto de informarle que confonne a resolucion 
de su despacho, he prestado asesoria a el Bachiller: FRANCISCO EDUARDO 
SALVATIERRA FLORES, en la preparacion de su trabajo de Tesis denominado 
"CONSECUENCIAS JURIDICO-PENALES QUE GENERA LA APLICACI6N DEL 
PERITAJE CULTURAL EN EL PROCESO PENAL SEOUIDO EN CONTRA DEL 
PROCESADO MAYA". 

A este respecto y en cumplimiento a 10 que se establece en el articulo 32 del 
Nonnativo para la elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y 
del Examen General PUblico, me pennito rendir a usted el siguiente infonne: 

i. 	 El tema de Tesis es importante ya que trata de un tema muy importante y de 
actualidad sobre una cultura milenaria que coexiste con otras culturas que hace que el 
estado deba realizar politicas socio cultural, en el entomo juridico penal actual. En 
cuanto a los elementos legales que se necesitan para su adecuado desempeiio. El 
contenido del trabajo de investigacion tiene caracterfsticas de ser novedoso y de 
actualidad y se refiere especfficamente a las medidas que debe tomar el estado en 
cuanto a este tipo de incidencias juridico-penales de nuestro ordenamiento juridico. 

ii. 	 Los metodos y tecnicas empleados en la investigacion son id6neos, utilizando el 
metodo inductivo y analitico, los cuales pennitieron a 61 Bachiller 1a facilidad y 
eficacia en cuanto a la recopilacion y seleccion de la infonnacion para desarrollar el 
tema deseado. 
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iii. 	 El senor FRANCISCO EDUARDO SALVATIERRA FLORES, observ6 las 
instrucciones y recomendaciones hechas en cuanto a la presentaci6n y desarrollo del 
presente trabajo manifestando dedicaci6n y objetividad asi como un amplio 
conocimiento en el problema planteado. 

iv. 	 Las conclusiones y recomendaciones concuerdan con el plan y el contenido de la 
investigaci6I4 constituyendo un aporte para la so1uci6n at tema elaborado. En cuanto 
a la fuente bibliognifica consultada es suficiente y adecuada para el tema 
desarrollado, ya quecontiene 1a exposici6n de autores nacionales y extranjeros 
a.dem8s de incluir legislaci6n comparada que haeen que el contenido del tema sea mas 
completo. 

v. 	 El trabajo realizado constituye un aporte para los estudiantes y profesionales del 
derecho por el enfoque que se Ie ha dado y ademas porque es un tema de la realidad 
juridica de nuestro pais. 

Por 10 anterior expuesto, considero que el trabajo de investigaci6n de el Bacbiller 
FRANCISCO EDUAR.J)O SALVATIERRA FLORES, puede selvir de base para la 
sustentaci6n del examen publico respectivo y en virtud de ello, emito mi dictamen y opini6n 
favorable y asi puede continuar con el tramite respectivo. 

Atentamente, 

~...,.~~ 
... IIOGADA Y NUTARIA 

Colegiado 5,385 
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Me permjto hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
moclificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General PUblico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, hanin constar en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologfa y tecnicas de investigaci6n 
utiIizadas, la redacci6n, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribuci6n cientifica de la 
misma, las conciusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el 
trabajo de investigaci6n y otras consideraciones que estimen pertinentes". 
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Respetable Licenciado: 

Por este medio me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento 
que de conformidad con la resoluci6n emitida por su despacho, he 
revisado el trabajo del bachiller FRANCISCO EDUARDO SALVATIERRA 
FLORES, en la preparacion de su trabajo de tesis denominado 
"CONSECUENCIAS JURIDICO-PENALES QUE GENERA LA APLICACION DEL 
PERITAJE CULTURAL EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO EN CONTRA DEL 
PROCESADO MAYA". 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 32 del normativo 
para elaboracion de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General Publico, me permito rendirle a usted 
el siguiente informe: 

A) 	 El tema de investigacion juridica es de gran relevancia, para 
el derecho penal, el proceso penal y sobre todo para la 
aplicacion practica del peritaje cultural relativo al 
procesado maya. 

B) 	 En el desarrollo de la investigaci6n juridica antes senalada, 
se utilizo adecuadamente la metodologia y tecnicas tomando 
como referencia el derecho maya y su aplicacion en el proceso 
penal guatemalteco. 

C) 	 En terminos generales, el informe final presentado para la 
revision respectiva, me permito informarle que se redact6 de 
conformidad con el instructivo general para la elaboracion y 
presentaci6n de tesis de esta casa de estudios superiores. 
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D) 	Son pocos los trabajos realizados hasta la presente fecha~ en 
el ambito del proceso penal donde se haya utilizado~ 
analizado y valorado el peritaje cultural en contra del 
procesado maya. 

E) 	 El trabajo de investigacion~ cumple con los requisitos 
minimos como un valioso aporte a la ciencia del derecho, 
principalmente 
conclusiones 
planteamiento 

al 
y 
del 

derecho procesal penal y de 
recomendaciones son congrue
problema y el tema central. 

alIi que 
ntes con 

las 
el 

F) En cuanto a la referencia bibliografica, la misma es 
congruente con el tema de investigacion al utilizar autores 
naciones y extranjeros, asi como las disposiciones legales 
vigentes en materia penal y procesal penal en concordancia 
con el instructivo general para la elaboracion y presentacion 
de tesis. 

El tema del peritaje cultural, ha side poco desarrollado como tema 
de tesis, por 10 que el contenido del mismo es un verdadero aporte 
a profesionales y estudiantes de derecho, asi como a las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan 
planes, programas y proyectos relativos al derecho maya y su 
aplicacion practica en Guatemala. 

Por 10 antes indicado, considero que el trabajo presentado por el 
bachiller FRANCISCO EDUARDO SALVATIERRA FLORES, puede servir de 
fundamento del examen publico respectivo, y en virtud de ello en 
mi calidad de revisor nombrado para el efecto, emito mi dictamen y 
opinion favorable, debiendo continuar con el tramite academico 
correspondiente. 

Atentamente, 
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Guatemala, veintisiete de septiembre del ano dos mil once. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trab~jo de Tesis del 

(de la) estudiante FRANCISCO EDUARDO SAL V A TIERRA FLORES, Titulado 

CONSECUENCIAS JURIDICO-PENALES QUE GENERA LA APLICACION DEL 

PERIT AJE CULTURAL EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO EN CONTRA DEL 

PROCESADO MAYA. Articulos 31,33 Y 34 del Normativo para la elaboraci6n de Tesis 

de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pliblico.
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La presente investigacion juridica, se justifica, tomando en consideracion que desde los 

Acuerdos de Paz, se establecio y recomendo la aplicacion del peritaje cultural en las 

decisiones judiciales, considerando que el juez penal debe conocer el aspecto 

socioeconomico y la aplicacion del derecho consuetudinario del procesado y con base al 

peritaje cultural emitir una sentencia justa. 

EI tema se define como el derecho consuetudinario, de bastante aplicacion poblacion 

maya en Guatemala, ya que es un conjunto de normas no reguladas pero de aplicacion, a 

traves de la costumbre como fuente de derecho. Sin embargo, es importante indicar 

especificamente si el juez senala 0 indica en la resolucion que emite si hizo usa 0 no del 

peritaje cultural. 

Los objetivos que se trazaron fueron: Efectuar un analisis juridico, de la aplicacion del: 

peritaje cultural en las resoluciones emitidas por el juez penal; analiza los principios·\ 

filosoficos del peritaje cultural; establecer la necesidad de incorporar como norma el 

peritaje cultural en materia procesal penal en Guatemala; determinar la importancia del 

conocimiento para los profesionales del derecho, especial mente abogados litigantes con 

respecto al peritaje cultural desde la perspectiva de los Acuerdos de Paz. 

La hipotesis consiste en que el juez penal, debe resolver la situacion juridica del procesado 

de acuerdo a principios constitucionales y garantias procesales, asimismo, de hacer 

constar la utilizacion del peritaje cultural como un mecanismo eficaz en la aplicacion de 

justicia, ademas, de darle cumplimiento a las disposiciones emanadas en las Acuerdos de 

Paz. 

La presente investigacion, se divide en cinco capitulos, mismos que se describen a 

continuacion: en el capitulo uno, se hace una breve resena de los derechos humanos, 

indicando sus aspectos generales, el aspecto historico, algunas definiciones, las 

caracteristicas y la proteccion nacional e internacional. En el capitulo dos se hace 

referencia a los Acuerdos de Paz, dando a conocer los aspectos generales, el origen del 

(i) 
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enfrentamiento armado, la negociacion, 10 referente a la firma de los Acueri~ ~d~Jr~z ; 
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la situacion actual. EI capitulo tres, hace referencia al derecho penal, pr '. - I nd~t!~ 

origen, algunas definiciones, las caracteristicas, las escuelas y la naturaleza juridica. EI 

capitulo cuatro, contiene el peritaje cultural, indicando los aspectos generales, algunos 

conceptos, haciendo referencia a los centros de administracion de justicia, a las normas 

internacionales y a los principios filosoficos del peritaje. En el capitulo cinco, se presentan 

la aplicacion del peritaje cultural en las sentencias penales, iniciando con los aspectos 

generales, la funcion social del juez penal, recreacion cultural del derecho en Guatemala, 

el amilisis de sentencias penales, as! como la propuesta de reforma. 

Los metodos utilizados fueron el metodo sintetico, el cual permite analizar 

separadamente los fenomenos objeto del estudio, por ello, permitira descubrir la esencia 

del problema 0 del fenomeno estudiado, en cuanto a las repercusiones que tlene el 

fenomeno en estudio y la necesidad de su adecuacion juridica legal. Ademas, se aplico el 

metodo estad istico , por el desarrollo del trabajo de campo, en aplicacion del analisis e 

interpretacion de los resultados. 

La investigacion realizada tiene como finalidad esencial, presentar aspectos de caracter 

general relativos al peritaje cultural, tomando en cuenta que es una figura establecida en la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y de aplicacion practica en diferentes 

lugares del territorio guatemalteco, donde una persona senalada de un hecho delictivo, 

pueda ante juez competente establecer que la imputacion no Ie corresponde, tomando en 

cuenta el derecho consuetudinario y para esclarecer su situacion juridica es necesaria la 

asistencia de un perito cultural que a traves del dictamen que emite determine si hubo 

violacion 0 no a normas penales vigentes. 

(ii) 



CAPITULO I 


1. Derechos humanos 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, es e[ c6digo politico de caracter 

formal que el pueblo por medio de sus representantes electos libremente, fijando por 

escrito los principios fundamentales de su organizaci6n y 10 relativo a las libertades 

politicas y contiene la parte dogmati.ca y organica. La primera comprende, los derechos 

humanos y dentro de [os cuales se establece que el Estado reconoce y garantiza el 

ejercicio de esos derechos para todo habitante perteneciente a una sociedad 

determinada. Con relaci6n a la parte organica, se encuentra contenida a partir del Articulo 

140 y se refiere a la organizaci6n del Estado al sistema politico de gobierno a los 

organismos de estado asi como las instituciones creadas para el cumplimiento de sus 

fines. Ademas en dicha parte se encuentra tambien [os medios de defensa constitucional 

conocidos tambien como garantias constitucionales entre los que se encuentran la 

exhibici6n personal, e[ amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. 

1.1 Aspectos generales 

Los derechos inherentes a toda persona humana por su condici6n, es una practica que 

lIevan a cabo todos los Estados al reconocer ciertos derechos que se Ie denominan 

fundamentales y que el Estado a traves de [a Constituci6n Politica de la Republica se 

obliga a reconocerlos y a respetar[os, as! como crea instituciones que deben conocer, 

tramitar y resolver acciones planteadas en contra de violaci6n a dichos derechos. 

A traves de el desarrollo hist6rico, el hombre se ha esforzado por crear una serie de 

instituciones, procedimientos y medios dirigidos a lograr la protecci6n de aquellos 

derechos que Ie son inherentes y que Ie permiten realizarse dentro de una sociedad, esto 

se refiere basicamente a [os derechos humanos, principa[mente ha sido preocupaci6n de 

incluirlos en la Constituci6n Politica de la republica de Guatemala, como un 

reconocimiento del Estado a los habitantes, tomando en consideraci6n que existen 

compromisos tanto a nivel nacional como internacional con respecto a dichos derechos. 

1 
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individuales estableciendo los derechos humanos y los clasifica dentro de la categoria de 

los derechos individuales. 

1.2 Aspecto hist6rico 

EI tema de los derechos humanos es una realidad que ha estado presente con la 

humanidad a 10 largo de toda su historia, quizas no como actualmente se conocen, 

contenidos en catalogos codificados que los establecen, reg ulan y protegen. Los 

derechos humanos nacen con la humanidad misma y evolucionan de acuerdo a cada 

epoca bajo el influjo de factores sobre todo de tipo pOlitico. 

No obstante que los derechos humanos nacen con la humanidad, como se ha sefialado, 

lies muy diffcil determinar la fecha de nacimiento de la idea de ellos, es decir l,en que 

momenta la persona toma conciencia de la existencia de sus derechos minimos como tal 

y exige su reconocimiento?, para algunos autores, como Georg Jellinek, Kart Marx y el 

autor Max Weber los origenes de los derechos humanos se sitUan en el mundo clasico 

antiguo, en tanto que para otros surgen con la afirmacion cristiana de la dignidad moral 

del hombre."1 

Sea cual fuere la corriente de pensamiento que se siga, 10 importante es reconocer que 

los derechos humanos tal como hoy en dfa se conocen, protegidos por el derecho 

nacional e internacional, son el producto de grandes conquistas, de luchas inalcanzables 

de pueblos enteros que han sacrificado miembros de ellos para obtener el reconocimiento 

y respeto de sus mas elementales derechos. Por ejemplo la Revoluci6n Francesa, misma 

que se lIevo a cabo en el siglo XVIII. 

EI Licenciado Julio Cesar Zenteno 8arillas en su obra Introduccion al Estudio de los 

derechos humanos, de una etapa ebrionaria de los derechos humanos de la siguiente 

manera: "EI atropello a la dignidad del hombre, la desigualdad juridica, econ6mica y social 

1 Zenteno Bari1las, Julio Cesar, Introduccion al estudio de los derechos humanos. Pag. 1 

2 




y la lucha de este por superar esa situacion, data desde la antiguedad. En 

se promulgan leyes tales como el Codigo de Eshumz, Hammurabi, los textos m 

Deuteronomio, el Coran y otras leyes del derecho Musulman, griego, romano, chino, indu, 

entre otros, que niegan a determinados sujetos todo atributo legal yes mas, se les 

considera como simples cos as y en otros casos, se establece una monstruosa desigualdad 

de derechos."2 Esta situacion de injusticia, miseria y dominacion genera conflictos sociales 

que constituyeron las fuentes reales que forzaron la promulgacion de normas juridicas mas 

atenuadas contenidas en leyes, tal es el caso del Derecho Pretoriano que incluyo la 

institucion del Homine Libere exhibiendo, que es el antecedente mas remoto de 10 que hoy 

se conoce como el Habeas Corpus. A la atenuacion de la primitiva situacion del esclavo, 

contribuyeron las doctrinas contrarias a la esclavitud del Epiceto, Seneca, Ciceron y Marco 

Aurelio, en contra de la posicion de defensa del esclavismo que sostuvieron Platon y 

Aristoteles. Tambiem se debe anotar que el cristianismo en su infancia se identifica con las 

luchas de los esclavos y en consecuencia dio un impulso tal, que inclusive coadyuvo a 

trastornar las estructuras esclavistas del Imperio Romano. En Illglaterra se promulga en el 

ana 1215, la Carta Magna, que contiene determinadas garantfas para los subditos de la 

corona inglesa 10 cual se logro a base de luchas sociales,,3 

Como senala el licenciado Zenteno Barillas, en 1215 en Inglaterra aparece la carta 

magna, la cual es una conquista del pueblo ingles en contra de los poderes omnfmodos 

del Rey Juan sobre sus subditos, cuyo poder absoluto se ve sujeto, posteriormente a la 

promulgacion de este documento, a disposiciones legales. Aun cuando la carta magna 

fue emitida para los hombres del reino de aquel entonces, es de reconocer que su 

aparicion influyo fuertemente en la promulgacion de Constituciones posteriores, 

colocandosele como un importante antecedente historico. 

Gtro antecedente historico de reconocimiento de los derechos humanos 10 constituye la 

Declaracion de Derechos de Virginia, por medio de la cual, el 12 de junio de 1776, la 

Convencion de los miembros representantes del pueblo de Virginia de los Estados Unidos 

de America, aprobaron su propia Constitucion, separandose de Inglaterra, justamente con 

2 Ibid. pag. 1 
3 Ibid. pag. 1 
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este acto, los representantes aprobaron la Declaracion del Buen Pueblo de Vii{i~),!.~· rctc~i 

es la primera declaracion sobre derechcs humanos. ~:.:;;:~~::;t~/ 

Importante es seiialar tambiem, que la Revolucion Francesa marco una etapa decisiva en 

la conciencia de los pueblos, pues los alcances del pueblo frances a traves de ella 

influirian enormemente en el espiritu constitucionalista de otras naciones y sobre todo en la 

idea de los derechos humanos. La Declaracion de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa de 1789 e incorporada por la 

Asamblea Nacional al encabezado de la Constitucion Francesa de 1791 es un documento 

de enorme contenido historico que influyo de manera decisiva en la historia de la 

humanidad, ademas de que ha sido la base para documentos del mismo tema. 

Con la firma del Tratado de Versalles, en 1919, la internacionalizacion de los derechos 

humanos adquiere importancia por cuanto se plantean temas como la proteccion a las 

minorias etnicas, linguisticas y religiosas. 

Como producto de acontecimientos mundiales tan catastroficos como la Segunda Guerra 

Mundial, se hace sentir la necesidad de tutelar a nivel internacionallos derechos humanos, 

es asi como el 26 de junio de 1945, 50 Estados suscriben la Carta de la Organizacion de 

las Naciones Unidas, la cual contiene una serie de Articulos defensores de los derechos 

humanos, como consecuencia de tal coalicion a nivel mundial, surge uno de los mas 

trascendentes e importantes textos en materia de derechos humanos: la Declaracion 

Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Organizacion 

de las Naciones Unidas (ONU) documento con el cual esta organizacion se consolida 

como el organismo mundial encargado de velar por la paz y por el respecto y 

promocion de los derechos humanos. 

America Latina, no permanecio indiferente ante la Proteccion de los derechos humanos y 

es asi como el sistema de proteccion de los mismos se establecio en el marco de la 

Organizacion de los Estados Americanos (OEA). La carta de la OEA fue adoptada 

originalmente en la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogota en 1948. 
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En esa misma conferencia se proclamo, con la denominacion de recomen~lOo' Ia-:~~f 
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Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin que se contemplata 

ningun dispositiv~ para promover 0 vigilar su observancia. En 1959, la V Reunion de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago, Chile, creo la Comision 

Interamericana de Derechos Humanos, cuyo estatuto fue aprobado en 1960 y reformado 

por la '11 Conferencia Interamericana Extraordinaria, donde se ampliaron los poderes de la 

Comision. La 111 Conferencia Interamericana, aprobo el Protocolo de Reformas a la Carta 

de la Organizacion, que incluyo a la CIDH entre los organos permanentes de esta y que 

previo la necesidad de adoptar una convencion regional especial en materia de derechos 

humanos. EI 5 de diciembre de 1985 se adopto el Protocolo de Cartagena de Indias, que 

introdujo nuevas reformas a la Carta. 

La Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, adopto la 

Convencion Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jose, cuya estructura, 

analoga a la de la Convencion Europea establecio dos instituciones encargadas de velar 

por el respeto a los compromisos contraidos, que fueron la misma comision 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

La Asamblea General de la OEA, asimismo, adopto un protocolo adicional a la 

Convencion Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos economicos, 

sociales y culturales. 

Como resultado de esta evolucion existe en el presente un sistema regional doble en el 

que se superponen dos grupos de fuentes. Por una parte, esta el sistema general, 

contenido en la carta de la Organizacion, en la Declaracion Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y el Estatuto de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, 

cuyo organo de salvaguarda es esta ultima. Por la otra, est a el sistema mas exigente que 

emana de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, que obliga unicamente a 

las partes en dicho tratado y cuyos organos de proteccion son la misma Comision y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

1.3 Definicion 

Existen diversos conceptos de los derechos humanos, dependiendo cada uno de la 
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escuela filos6fica percepci6n de la vida que se tenga, EJ concepto actualm~~~!:,:!,;J' 
aceptado es un punto medio entre el iusnaturalismo y el positivismo: "Existen derechos 

fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia 

naturaleza y dignidad; derechos que Ie son inherentes y que, lejos de nacer de una 

concesi6n de la sociedad poIItica , han de ser por esta consagrados y garantizados.4 

Segun las escuelas iusnaturalistas, los derechos humanos existen independientemente 

de que sean reconocidos 0 no por la sociedad civil 0 el derecho positivo. Segun la 

perspectiva positivista, solamente son derechos humanos los que son protegidos por el 

derecho positivo, por 10 que pueden ser juridicamente exigibles. EI concepto mas 

aceptado actualmente es un punto medio entre ambas posiciones porque parte de que a 

pesar de que los derechos humanos son inherentes a toda persona y por 10 tanto no 

dependen de la voluntad politica, para que efectivamente puedan ser protegidos deben 

existir los medios juridicos necesarios. "Mientras una sociedad politica no reconoce unos 

determinados derechos recibiemdolos en su derecho positivo 0 interno 0 adhiriendose a 

una convenci6n internacional que los proteja, no se puede hablar de estos en un sentido 

estrictamente juridico, ni se puede alegar ante los tribunales competentes en caso de 

infracci6n",.5 

Entonces, los derechos humanos son cualidades inherentes del ser humano, pero su 

caracter jurfdico est a en su reconocimiento por parte del derecho positivo. Segun Amoldo 

Brenes Castro y para evitar confusiones, se debe diferenciar entre el derecho humano 

como principio 0 ideal y el derecho humano como realidad legal. A nivel de principio 0 de 

ideal, no hay duda que el ser humano, por su sola condici6n de tal, tiene una serie de 

derechos, los cuales se fundamentan en los derechos morales y que se pueden 

considerar como parte del derecho natural. 

Sin embargo, es indiscutible el hecho de que un derecho humano solamente podra ser 

efectivamente protegido si existen los mecanismos juridicos necesarios que aseguren el 

4 Zovatto, Daniel, ler. Seminario interamericano educacion y derechos humanos. Pag. 59 
5 Marinas Otero, Luis. Las constituciones de Guatemala. Pag. 208 
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requisito de la exigibilidad, que es precisamente la diferencia entre el derech6~~iijfal w.t11J j 
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derecho positivo. 

En consecuencia, los derechos humanos como realidad legal solamente seran los que 

cuentan con los mecanismos jurfdicos para exigir los deberes juridicos de respeto 

correspondientes. Debido a 10 anterior y de acuerdo a la mas pura teoria juridica, se 

concluye que solamente seran derechos humanos en el pleno sentido de la palabra 

aquellos que tengan el caracter de derechos subjetivos, ya que solamente estos tienen el 

caracter de la exigibilidad. Todos los demas seran derechos humanos pero entendidos 

como realidades sociales 0 ideales politicos, no como realidades legales. 

Los derechos humanos, anclados en la realidad social y dependientes de ella, son 

instrumentos de realizaci6n de valores e ideales sociales a los cuales se orientan 

esencialmente, pero consisten en si, tam bien esencialmente, en realidades e 

instrumentos juridicos, es decir, en instituciones dotadas de la existencia, validez y 

eficacia del derecho 0 no son tales derechos humanos. 

De este modo, cuando se mencionan los derechos humanos se refieren a simples 

derivaciones de la realidad 0 conexiones de la vida social, ni tampoco a meras 

aspiraciones, banderas, reclamos, programas 0 valores politicos, ni a unos puros ideales 

filos6ficos 0 derechos naturales con base en los cuales valorar 0 criticar la realidad 

polltica, juridica, econ6mica 0 social, sino a autenticos derechos, por 10 tanto existentes y 

validos, 0 como si 10 fuera, exigibles en la forma y por los medios que el derecho pone en 

manos de sus titulares, los seres humanos. 

Sin embargo, los derechos humanos como realidad legal se han originado en los 

derechos humanos como realidad social 0 como ideal, por 10 que existe la esperanza de 

que aquellos derechos humanos que todavia no cuenta con la protecci6n juridica, con el 

tiempo lIeguen a ser derechos human'os como realidades juridicas. 

Los derechos humanos, son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serio, 

son inherentes a la persona y se proclaman sag rados, inalienables, imprescriptibles, fuera 
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humanos son plasmacion de ideales iusnaturalistas (de derecho natural). EXiste, sin 

embargo, una escuela de pensamiento jurfdico que, ademas de no apreciar dicha 

implicacion, sostiene la postura contraria. 

Para algunos, los derechos humanos son una constante historica, con clara raigambre en 

el mundo clasico; para otros, son fruto del cristianismo y de la defensa que este hace de 

la persona y su dignidad. Para los mas, los derechos humanos aparecen, como tales, en 

la edad moderna. Como hecho historico, esto es incontestable. 

EI autor Antonio Perez, define: "Los dereci10s humanos aparecen como un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momenta historico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la dignidad humana, las cuales deben ser reconocidas por los 

ordenamientos jurfdicos a nivel nacional e internacional."6 

Si la terminologia referente a los derechos humanos se mueve en un ambito de 

equivocidad y confusion, no menos equfvocos y confusos resultan los intentos doctrinales 

por definirlos. 

Por su parte Perez Luno, senala tres tipos de definiciones de derechos humanos: 

a) 	Tautologicas. No aportan ningun elemento nuevo que permita caracterizar tales 

derechos. Una definicion tautologica muy repetida en la doctrina es la que afirma que 

"los derechos del hombre son los que Ie corresponden al hombre por el hecho de ser 

hombre"."7 

b) Formales. No especifican el contenido de los derechos, limitandose a alguna 

indicacion sobre su estatuto deseado 0 propuesto. Una definicion formal es la que 

afirma que "los derechos del hombre son aquellos que pertenecen 0 deben 

6 Zenteno Barillas, Julio Cesar, Ob. Cit. Pag. 2 
7 Perez Luna, Antonio Enrique. Los derechos humanos: significacion, estatuto juridico y sistema. Pag. 14 
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c) 	 Teleol6gicas. En elias se apela a ciertos valores susceptibles lVersas 

interpretaciones. Una definici6n teleol6gica es la que dice que "los derechos del 

hombre son aquellos que son imprescindibles para el perfeccionamiento de la 

persona humana, para el progreso social, 0 para el desarrollo de la civilizaci6n."g 

A las anteriores definiciones se les podia anadir un tipo mas de definici6n: la explicativa 0 

definici6n descriptiva. 

Una definici6n que pretende ser descriptiva, aunque tiene una fuerte carga teleol6gica y 

que ha sido generalmente aceptada por la doctrina, es la que propone Perez Luno, quien 

entiende que I os derecho humanos son: "un conjunto de facultades e instituciones que; 

en cada momento hist6rico, concretan las exigencias de la dignidad" la libertad y la 

igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

juridicos a nivel nacional e internacional.,,1o 

Finalmente considero que los derechos humanos son preceptos que tienen todos los 

seres humanos y que el Estado se los reconoce a traves de la Constituci6n y otras normas 

legales, es decir, el Estado 10 reconoce y exige respeto. 

1.4. Caracteristicas 

Uno de los desafios de 10 s derechos humanos, es el de encontrar caminos para defender 

su universalidad en beneficio de todos los seres humanos, con respeto, al mismo tiempo 

de su diversidad. 

Como senal6 Soutro Soutro-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, cuando se 

desarrollo la Conferencia de Viena: "Si bien los derechos humanos son comunes a todos 

8 Ibid. Pag. 15 
9 Ibid. Pag. 15 
10 Ibid. Pag. 43 
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los miembros de la sociedad internacional y todo el mundo se reconoce eft~:I;-t.~atur, " 
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cada era cultural puede tener su forma particular de contribuir a la aplica~' 

derechos. Los derechos humanos, vistos a escala universal, nos plantean la dialectica 

mas exigente: la dialectica de la identidad y de la alteridad, del "yo" y del "otro". Nos 

ensenan que somos a la vez identicos y diferentes. Como proceso de sintesis, los 

derechos humanos son, por su misma naturaleza, derechos en evoluci6n. Quiero decir 

con esto que tienen a la vez por objeto expresar mandamientos inmutables y enunciar un 

momento de la conciencia hist6rica.,,11 As! pues, son, a un tiempo, absolutos y puntuales. 

Las principales caracteristicas que se les atribuyen son: 

a) 	 Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinci6n alguna. 

pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no dependen de un 

reconocimiento p~r parte del Estado. 

b) 	 Universales: Por cuanto se extienden a todo el genero humane en todo tiempo y 

lugar; p~r tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales 0 politicas como 

excusa para su desconocimiento 0 aplicaci6n parcial. 

c) 	 Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona 

o autoridad. 

d) 	 Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia 

misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de la persona y, en tal virtud, 

no pueden trasmitirse 0 renunciar a los mismos, bajo ningun titulo. 

e) 	 Inviolables: Porque ninguna persona 0 autoridad puede actuar legitimamente en 

contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con 

las exigencias del bien comun de la sociedad. 

f) 	 Imprescriptibles: Porque no se pierden per el transcurso del tiempo, 

II Revista de derechos humanos. Pag. 73 
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independientemente de sl se hace uso de ellos 0 no. 

g) 	 Indisolubles: Porque forman un conjul1to inseparable de derechos. Todos deben ser 

ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia. 

h) 	 Indivisibles: Porque no tiene jerarquia entre sf, es decir, no se permite poner unos 

por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro. 

i) 	 Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la 

persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoria de derecho 

humano, categoria que en el futuro no puede perderse. 

j) 	 Progresivos: Porque dado el can~cter evolutivo de los derechos, en la historia de la 

humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoria de derecho humano a 

otros derechos que en el pasado no se reconocian como tales 0 aparezcan otros que 

en su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y, por tanto, 

inherentes a toda persona. 

Es importante tener presente la relaci6n de interdependencia existente entre los Derechos 

Humanos, es decir, que la vigencia de unos es precondici6n para la plena realizaci6n de 

los otros, de forma tal que la violaci6n 0 desconocimiento de alguno de ellos termina por 

afectar otros derechos. 

Conscientes de ello la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena

Austria, en 1993 se serial6 en la Declaraci6n: "Todos los derechos humanos son 

universales, indivisibles, interdependientes y estan relacionados entre sl. La comunidad 

internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equitativa, 

en pie de igualdad y dandoles a todos el mismo enfasis." Debe tenerse en cuenta la 

irnportancia de las particularidades nacionales y regionales, asi como los diversos 

patrimonios hist6ricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales 

fueren sus sistemas politicos, econ6micos y culturales, de promover y proteger 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

11 
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Igualmente, dada su imperatividad erga-ommes, es decir, al ser 
, 

obligatoria la aplicaci6n de estos derechos bajo cualquier punto de vista e incluso en 

aquellos casos en que no haya sanci6n expresa ante su incumplimiento, les da un 

caracter de exigibilidad ante los Estados. 

Plataforma sudamericana de derechos humanos, democracia y desarrollo, celebrada en 

Quito, Ecuador en el mes de julio del ana 1998, en el parrafo 21 se declar6 sobre la 

exigibilidad y realizaci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales en America 

Latina y el Caribe constituida en que existen niveles de obligaciones comunes a todos los 

derechos humanos, que corresponden a una obligaci6n de respeto, una obligaci6n de 

protecci6n y una obligaci6n de satisfacci6n. De modo tal que ninguna categorfa de 

derecho es en si misma mas 0 menos exigible, sino que a cada derecho humane Ie 

corresponden distintos tipos de obligaciones exigibles. 

La caracteristica esencial es la protecci6n de los derechos humanos a traves de normas 

nacionales e internacionales, ya que de est a manera se protege su cumplimiento y el 

ejercicio pleno de los mismos. 

a) 	 Son derechos subjetivos, y como tales, juridicamente exigibles. y s610 en tanto que 

juridicamente exigibles adquieren su plena significaci6n. 

b) 	 AI ser "humanos" y "fundamentales", son derechos subjetivos de una naturaleza 

especial. 

Por 10 tanto y siguiendo a Karel Vask, para que los derechos humanos se conviertan en 

realidad legal, debe contarse con tres requisitos: 

a) 	 Debe existir una sociedad garantizada en forma de Estado de Derecho. Esto implica, 

en primer lugar, la capacidad de autodeterminaci6n del pueblo para establecer sus 

propias leyes 0 instituciones politicas; en segundo, el imperio de la ley, es decir, que 

tanto los individuos como las autoridades de ese Estado esten sometidos a unas 

normas impersonales y generales previamente establecidas, en la ley. 
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orden social en que deben ser ejercitados. En otras palabras, deb~ , \lO' n 

sistema legal que los proteja. 

c) 	 Por ultimo, debe proporcionarse a quienes estan en posicion de ejercer los derechos 

humanos las garantias legales especfficas y los recursos necesarios para 

asegurarse de que tales derechos seran respetados. Estas garantias pueden ser 

organizadas por los propios Estados, 0 bien, debe existir la posibilidad de que la 

persona recurra a la esfera internacional a invocar su proteccion frente a los abusos 

del Estado. 

EI caracter positiv~ de los Derechos Humanos los sujeta a la evolucion historica de la 

humanidad, motivo por el cual estos tam bien han ido cambiando con el tiempo. AI igual 

que todo derecho, los derechos humanos han nacido en momentos en que los valores 

que estan destinados a tutelar se ven amenazados. Por esto, encontramos diferencias 

en toda la gama de derechos humanos que existen en la actualidad. 

1.5. Protecci6n nacional e internacional 

Medio siglo atras existia una tabla rasa en materia de proteccion internacional de los 

derechos humanos, tanto a nivel de normas como a instituciones, como consecuencia de 

que no en todas las Constituciones de dichos Estados se encontraban reconocidos los 

derechos humanos, en algunas oportunidades por el tipo de sistema politico que se 

reconocia para los habitantes de dichas naciones. Sin embargo, como consecuencia de 

la apertura democratica de algunos Estados, fue necesario ir reconociendo y protegiendo 

los derechos humanos. 

Existe un verdadero edificio de normas relativas a derechos humanos tanto a nivel 

universal como regional, paralelamente se crearon una serie de organos cuya funcion es la 

de asegurar que en el plano internacional los estados respeten las normas que han 

side adoptadas por ellos rnismos. Las convenciones internacionales que son instrumentos 

de caracter juridicamente obligatorio, mas de setenta poseen una significativa 
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importancia. Algunas preven un organa de aplicacion. 

Luego de la adopcion de la declaracion universal de 1948, los derechos humanos han 

tomado cuerpo y su contenido no ha cesado de desarrollarse a traves de la adopcion de 

nuevos instrumentos. 

1.5.1. Progresos normativos 

EI suceso decisivo ha sido la adopcion en 1948 de la citada Convencion. Esta constituye 


el documento fundamental para el futuro de toda la humanidad. La fuerza esencialmente 


moral en su origen, adquirio caracter jurfdico gracias a las numerosas referencias de la 


que ella ha sido objeto. Tanto las Organizacion de las Naciones Unidas para la 


Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como los Estados han incluido 


disposiciones dentro de las constituciones. Sobre esta base se han elaborado 


declaraciones y convenciones que tienden a precisar los contenidos y alcances de ciertos 


derechos 0 principios asegurando garantia internacional. 


Se pueden distinguir a las convenciones en una serie de grupos. 


En el ambito universal: 


a) Pacto de Derechos Civiles y Politicos y sus dos Protocolos. 


b) Pacto de Derechos Economicos Sociales y Culturales. 


En el ambito regional: 


a) La Convencion europea de Derechos Humanos y sus Once Protocolos. 


b) La Carta Social Europea y sus dos Protocolos 


e) La Convencion Americana sobre D~rechos Humanos. 


d) La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. 


Un segundo grupo constituido par Convenciones especificas que tienden a condenar 


ciertas violaciones y a garantizar ciertos derechos humanos (genocidio, crimenes de 


guerra). 
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EI tercer grupo comprende la proteccion de categorias de seres 

apatridas, migrantes, trabajadores, ninos. En cuarto lugar las que tienen que ver con las 


discriminaciones, racial, sexo. 


Dentro del marco de la UNESCO algunas convenciones tienen un lugar mayor segun el 


tipo de violacion de que se trate. Mas alia de los dos pactos se pueden destacar: 


a) Convencion para la Prevencion y Represion del Crimen del Genocidio. 


b) Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial. 


e) Convencion Internacional sobre la Elirninacion y la Represion del Crimen de Apartheid. 


d) Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la 


lVIujer. 

e) Convencion Contra la Tortura y otras Penas 0 Tratos Crueles, Inhumanos y 

Degradantes. 

f) Convencion de los Derechos del Nino. 

Estas convenciones desarrollan las normas de la Declaracion Universal y los dos pactos 

establecen un organa de control especifico encargado de examinar la puesta en practica 

y el respeto por los estados parte. 

1.5.2. Desarrollos institucionales 

En la UNESCO entre diversos organos que han sido creados para asegurar el respeto de 

los derechos humanos se pueden distinguir: 

Los organos estatutarios creados por aplicacion de la carta. EI primer organo 

especializado es la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Art. 68 de 

la carta) donde son examinadas las cuestiones relativas a los derechos humanos. 

Compuesto por 53 representantes de los estados miembros. liSe ha consagrado en el 

primer tiempo las sesiones anuales a la elaboracion de normas fundamentales 

(Deciaracion Universal y Pactos) y especiales (las que tratan un tema particular), se espero 
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un cuarto de siglo para que em piece a tener en cuenta la violacion 

humanos y en gran parte bajo la presion de los Estados del tercer mundo."12 \. 

La Comision procede al examen sea dentro del marco de las sesiones publicas ha creado 

grupos de investigacion especializados y designo relatores y representantes encargados 

de investigar sobre un hecho determinado 0 de manera confidencial. Ha adoptado 

resoluciones relativas a la situacion en cuestion y a los remedios para dichos parses. Fue 

progresivamente ocupandose de situaciones cuestionadas por algunos estados miembros 

en nombre del principio de no injerencia. En algunos casos no se limito a constatar las 

violaciones sino que propuso su asistencia en el marco de los programas consultivos a fin 

de ayudar al Estado a remediar la situacion. 

La comision ha side dotada de una herramienta importante que es el temor de 

los Estados de ver empanada suimagen ante la opinion de la comunidad 

mundial. 

EI procedimiento de exanimacion de las comunidades que lIegan a la UNESCO y que 

denuncian violaciones de derechos humanos. Procedimiento 1503 permite como resultado 

de los examenes retener las situaciones particulares que revelan un conjunto de 

violaciones sistematicas. La comision puede decidir entonces realizar un estudio 

profundizado y suministrar un informe ECOSOC 0 designar un comite especial para la 

investigacion. Este procedimiento ha obtenido resultados moderados porque muchos 

parses sean escudado en la confidencialidad y lentitud del proceso. Algunos paliativos se 

pudieron encontrar al publicar una lista del conjunto de parses examinados dentro del 

marco procedimiento 1503 0 el traspaso al examen publico de una situacion dada. EI 

procedimiento debe ser reformado para que mas eficaz y pertinente. 

Por otro lado la comision, se ha dedicado a ciertos tipos de violaciones particularmente 

graves generalizadas en diversas regiones del mundo como desapariciones, torturas, 

intolerancia religiosa. Los Estados se inclinan a colaborar con la Comision en tanto no sean 

12 Perez Luno, Antonio Enrique. Los Derechos humanos. pag. 101 
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resultados y permitio a la Comision ejercer una vigilancia mayor. En eSfcrf\lnciQrr~ttTe-. •. ~ , '-' 
asistida por un organo subsidiario la Subcomision de la lucha contra la discriminacion para 

la proteccion de las minorfas. 

Los organos de control de las convenciones internacionales. Ciertas convenciones han 

previsto la institucion de un organa especial encargado de examinar la manera de la cual 

los Estados partes cumplen con las obligaciones estos comites tienen ante si los informes 

que los estados partes deben presentar periodicamente pudiendo formular objeciones y 

recomendaciones. Cuando una convencion preve un mecanisme de denuncia 0 de 

comunicacion, el Comite se encarga del examen y puede tomar un cierto numero de 

medidas previstas dentro de cada instrumento. Estos organos de control se originaron en 

el ambito de la UNESCO, hoy siete estan puestos en practica. 

a)EI Comite de Derechos Humanos (Pacto Derechos Civiles y Politicos); 

b) 	 EI Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales (Pacto Derechos 

Economicos Sociales y Culturales); 

c) 	 EI Comite para la eliminacion de la Discriminacion Contra las Mujeres (Convencion 

para la Eliminacion de todas las formas de Discriminacion a las Mujeres); 

d) 	 EI Comite para la eliminacion de la discriminacion racial (convencion para la 

elirninacion de todas las formas de discriminacion racial); 

e) 	 EI Grupo Anti-apartheid (Convencion sobre la Eliminacion y la Represion del Crimen 

de Apartheid); 

f) 	 EI Comite Contra la Tortura (Convencion Contra la Tortura y otras Penas 0 Tratos 

Crueles Inhumanos 0 Degradantes). 

g) EI Comite de los Derechos del Nino. 
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aceptado esta competencia facultativa. 

Los organos as! instituldos no ejercen su competencia sino en relacion con los estados 

que han ratificado los textos respectivos, una parte de los miembros de la UNESCO no 

son tocados por estos mecanismos de control internacional. "EI sistema de informes 

periodicos, conforme a estas convenciones, tropiezan con retardos, a veces de 

consideracion. Ademas, los recursos puestos a disposicion del Comite son muchas veces 

insuficientes para permitirles satisfacer su competencia.,,13 

1.5.3 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 

La Comision Interamericana de Derechos Humanos (0 CIDH) es una de las dos entidades 

del sistema interamericano de proteccion de derechos humanos. Tiene su sede en 

Washington, DC. Es la ciudad capital de los Estados Unidos de America el otro 

organismo del sistema es la Corte Interamericana de derechos humanos. La Comision 

esta integrada por 7 personas de reconocida trayectoria en derechos humanos; electos a 

titulo personal y no como representantes de ningun gobierno sino representan a los 

parses miembros de la Organizacion de Estados Americanos. 

Es un organa de la Organizacion de los Estados Americanos creado para promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos ademas de servir como organo 

consultivo de la OEA en esta materia. 

Las funciones de la Comision, respecto a los Estados miembros de la Organizacion de los 

Estados Americanos, tiene las siguientes atribuciones: 

a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de America; 

13 Perez Luna, Antonio Enrique. Ob. Cit. pag. 102 

18 




los aoljretm 
1;<" 

b) 	 Formular recomendaciones, cuando 10 estime conveniente, a 

Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de ros 'derof"Ir1""~ 
humanos dentro del marco de sus internas y sus preceptos constitucionales, '81 igual 

que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 

c) 	 Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeno de 

sus funciones; 

d) 	 Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que Ie proporcionen informes 

sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e) 	 Atender las consultas que, par medio de la Secretarla General de la Organizaci6n de 

los Estados Americanos, Ie formulen los Estados miembros en cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos y dentro de sus posibilidades, les prestara el 

asesorarniento que estos Ie soliciten; 

f) 	 Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organizaci6n, en el cual se 

tenga debida cuenta del regimen jurfdico aplicable a los Estados partes en la 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados que no son partes; 

g) 	 Practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia 0 a invitaci6n del 

gobierno respectivo y 

h) 	 Presentar al secretario general el programa-presupuesto de la Comisi6n para que este 

10 someta a la Asamblea General de la OEA. 

En relaci6n con los Estados partes en la Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos, la Comisi6n tiene las siguientes atribuciones: 

a) Diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con 10 dispuesto en 

los Articulos 44 al 51 de la Convenci6n; 
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b) 	 Comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

previstos en la Convencion; 

c) 	 Solicitar a la Corte Interamericana de Derecl10s Humanos que tome las medidas 

provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aun no 

esten sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar daiios 

irreparables a las personas; 

d) 	 Consultar a la Corte acerca de la interpretacion de la Convencion Americana sobre 

Derechos Humanos 0 de otros tratados sobre la proteccion de los derechos 

humanos en los Estados americanos; 

e) 	 Someter a la consideracion de la Asamblea General de la OEA proyectos de 

protocolos adicionales a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, con 

el fin de incluir progresivamente en el regimen de proteccion de la misma otros 

derechos y libertades, y 

f) 	 Someter a la Asamblea General de la OEA, para 10 que estime conveniente, por 

conducto del Secretario General, propuestas de enmienda a la Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos. 

En relacion con los Estados miembros de la OEA que no son partes de la Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos, la Comision tendra, ademas, las siguientes 

atribuciones: 

a) 	 Prestar particular atencion a la tarea de la observancia de los derechos humanos 

mencionados en los Articulos 1, 11, 111, IV, XVIII, XXV Y XXVI de la Declaracion 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

b) 	 Examinar las comunicaciones que Ie sean dirigidas y cualquier informacion 

disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes 

en la Convencion con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes 
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y formularies recomendaciones, cuando 10 considere apropiado, 

efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales; 

c) 	 Verificar, como medida previa al ejercicio de la atribucion anterior, si los procesos y 

recursos internos de cada Estado miembro no parte en la Convencion fueron 

debidamente aplicados y agotados. 

1.5.4 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organa judicial autonomo que tiene 

su sede en San Jose de Costa Rica, cuyo proposito es aplicar e interpretar la Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales 

se somete eillamado Sistema Interamericano de Proteccion de Derechos Humanos. 

La Corte ejerce competencia contenciosa y consultiva. Los idiomas oficiales de la Corte 

son los de la OEA, es decir, espanol, ingles, portugues y frances. Los idiomas de trabajo 

son los que acuerde la Corte cada ano. Sin embargo, para un caso determinado, puede 

adoptarse tambien como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea 

oficial. La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San Jose Costa Rica. 

1.5.5 EI futuro de la proteccion internacional de derechos humanos 

Existe la costumbre de decir que el derecho esta retrasado en relacion a la evolucion de 

los hechos pero en derecho internacional pareciera que es este el que esta avanzado en 

relacion a la realidad. Por ejemplo la pena de muerte, la esclavitud normas reconocidas 

en el ambito internacional mas avanzadas que la actitud de los gobiernos y algunos 

ciudadanos en el mundo. Si las practicas fueran conformes a las normas, estas perderian 

su rol activo de agente de transformacion para limitarse a la conservacion de una 

experiencia. Esta puesta en practica reposa en primer lugar sobre la voluntad de los 

Estados de obligarse juridicamente y de ejecutar sus compromisos de buena fe. Para el 

efecto se presenta el punto de vista juridico de la Corte de Constitucionalidad con relacion 

a la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. 
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" ... esta Corte estima conveniente definir su posicion al respecto. Para ella p. 

principia hermeneutico de que la Constitucion debe interpretarse como un conjunto 

armonico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde can las 

restantes, que ninguna disposicion debe ser considerada aisladamente y que debe 

preferirse la conclusion que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas 

clausulas del texto. En primer termino, el hecho de que la Constitucion haya establecido 

esa supremacfa sabre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la 

evolucion que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su 

jerarquizacion es la de ingresar al ordenamiento jurldico can caracter de norma 

constitucional que concuerde can su conjunto, pero nunca can potestad reformadora y 

menos derogatoria de sus preceptos par la eventualidad de entrar en contradiccion can 

normas de la propia Constitucion, y este ingreso se darla no par via de su Articulo 46, sino 

-en consonancia can el Articulo 2 de la Convencion- par la del primer parrafo del 44 

constitucional. . .' EI Articulo 46 jerarquiza tales derechos humanos can rango superior a la 

legislacion ordinaria a derivada, pero no puede reconocersele ninguna superioridad sabre 

la Constitucion, porque si tales derechos, en el caso de serio, guardan armonia can la 

misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en 

contradiccion can la Carta Magna, su efecto seria modificador a derogatorio, 10 cual 

provocarla conflicto can las clausulas de la misma que garantizan su rigidez y 

superioridad y can la disposicion que unicamente el poder constituyente a el refrendo 

popular, segun sea el caso, tienen facultad reformadora de la Constitucion. (Artfculos 44 

parrafo tercero, 175 parrafo primero, 204, 277, 278, 279, 280 Y 281 de la Constitucion 

Politica) Par otro lado, la pretension de preeminencia sabre la Constitucion tend ria senti do 

si la norma convencional entrase en contravencion can la primera, puesto que la 

compatibilidad no ofrece problemas a la luz de 10 establecido en el Articulo 44 

constitucional, pero resulta que el poder publico guatemalteco esta limitado a ejercer sus 

funciones dentro del marco de la Constitucion, par 10 que no podria concurrir al 

perfeccionamiento de un convenio a tratado internacional que la contravenga... ,,14 

14 Gaceta No. 18, expediente No. 280-90, pagina No. 99, sentencia: 19-10-90. 

22 




~ 

gfl· 
"la.'!"¥,.."".

;:C 

- ,-- ~":~ 
r J :t4RIA 
--..-_•._ .. 

-
II ••• los tratados y convenios internacionales -en cuya categorla se .(t .. 

"::.: ·~~'A, t: P-I/' 

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos y la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos- no son 

parametro para establecer la constitucionalidad de una ley 0 una norma, pues si bien es 

cierto el Articulo 46 de la Constituci6n Ie otorga preeminencia a esos cuerpos normativos 

sobre el derecho intern~, 10 unico que hace es establecer que en la eventualidad de que 

una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una 0 varias normas contenidas 

en un tratado 0 convenci6n internacional prevalecerian estas ultimas; pero ello no 

significa, como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como parametro de 

constitucionalidad. Por consiguiente, en 10 referente a este punto debe declararse que no 

se da la violaci6n a ninguna norma de la Constituci6n Polltica de la Republica ...,,15 

" ... esta Corte debe abordar unicamente aspectos relacionados a la preeminencia de la 

norma constitucional en funci6n del resguardo de los derechos fundamentales que la ley 

matriz Ie ha conferido a la persona humana, las obligaciones internacionales del Estado y 

la aplicaci6n de tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, en 

cuanto a que su aplicaci6n pueda ser mas garantista que las normas de derecho interno. 

En cuanto a las obligaciones internacionales del Estado, se mantiene el criterio vertido en 

el precedente jurisprudencial de que Guatemala reconoce la validez del derecho 

internacional sustentado en el ius cogens, que por su caracter universal contiene reglas 

imperativas admitidas como fundamentales de la civilizaci6n. Lo anterior irnplica tambien 

el compromiso que tiene el Estado de Guatemala de observar y respetar 10 dispuesto en 

dichos tratados, maxime cuando el asunto sobre el cual versaren fuere materia de 

derechos humanos. Segun el ArtIculo 26 de la Convenci6n de Viena sobre el Derecho a 

los Tratados "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por elias de 

buena fe.", En ese orden de ideas, se considera apropiado, previamente a analizar 10 

relacionado con el Articulo 4°, numeral 2) de la Convenci6n y su aplicabilidad al caso 

objeto de estudio, puntualizar que la interpretaci6n que debe hacerse de dicha norma ha 

de hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribulrsele a los 

15 Gaceta No. 43, expediente No. 131-95, pagina No. 47, sentencia: 12-03-97 
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terminos expresados por el tratado en su contexto. Ello es importante, pues e 

sentencia debe quedar establecido que en el proceso de emision de leyes en los cuales 

pudo haberse extendido la aplicacion de [a pena de muerte (como 10 son los Decretos 38

94, 14-95 Y 81-96 del Congreso de la Republica) el Organismo Legislativo debio observar 

10 dispuesto en el tratado internacional precitado, ya que una ley manifiestamente 

contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar 0 adherir la Convencion, 

constituye una violacion de esta, y si esa violacion afecta derechos y libertades protegidos 

respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal 

Estado, e igualmente genera tal responsabilidad el cumplimiento por parte de funcionarios 

de ese Estado de la ley manifiestamente violatoria de la Convencion, aspectos que esta 

Corte tiene presentes en este analisis. Esta Corte concluye que estando establecida la 

pena de muerte para el delito de plagio 0 secuestro en el actual Codigo Penal, la 

imposicion de la misma no contraviene el Articulo 4, inciso 2. de la Convencion, no solo 

por tratarse el secuestro de un delitograve, sino porque para que esta pena se ejecute, se 

requiere una observancia estricta del debido proceso y que se hayan agotado todos los 

recursos pertinentes para que la sentencia pueda considerarse ejecuto riada , situacion 

que la actual Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala -texto normativo emitido 

con posterioridad a la Convencion- observa en el Articulo 18 constitucional al establecer 

que "Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, seran admisibles todos los 

recursos legales, inclusive el de casacion; este siempre sera admitido para su tramite. La 

pena se ejecutara despues de agotarse todos los recursos.", normativa que tambien 

guarda congruencia con 10 dispuesto en el Articulo 4°, numeral 6. de la Convencion. 

Extender la apHcacion de la pena - en este caso la de muerte- atendiendo al criterio de 

autoria de las personas que cometen el delito de secuestro, extension que no prohibe la 

Convencion en su Articulo 4 numeral 2. Por ser tratarse de un mismo delito y no 

extenderse la aplicacion de dicha pena a otros il/citos penales que en la fecha de inicio de 

la vigen cia de dicha Convencion no tuvieren contemplada tal pena -como 10 podrian ser, 

por citar algunos ejemplos, los delitos de homicidio, estupro y abusos deshonestos, los 

cuales no obstante su gravedad no ten ian (ni tienen) contemplada dicha pena-o De 

manera que al no haberse extendido la aplicacion de la pena de muerte a otros delitos que 

no sea el de secuestro en las reformas antes citadas, esta Corte considera que la 

aplicacion que del Articulo 201 del Codigo Penal se realizo por parte de los tribunales 
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impugnados en el caso del amparista, no viola el Articulo 46 de la Constituc 

Articulo 4 numeral 2. de la Convencion, aun en el evento de plagio 0 secuestro no s 
de muerte de la vfctima; razones por las cuales esta Corte se aparta del criterio expresado 

por este mismo tribunal en la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dictada en el 

expediente 30-2000 de acuerdo con las consideraciones antes realizadas ..... 16 

La comunidad internacional debe acrecentar sus esfuerzos y aumentar su presion para 

que los instrumentos de mas importancia reciban la mayor cantidad de adhesiones. A la 

universalidad de principios debe corresponder la universalidad de los compromisos que 

lIevan a su puesta en practica. Incluso cuando Estados han ratificado todavfa quedan 

numerosos obstaculos para remontar habida cuenta de la diversidad de los sistemas 

politicos e ideologicos, de las condiciones culturales, sociales y economicas. Pero estos 

no deben disimular la reticencia de los gobiernos a satisfacer las obligaciones en la 

puesta en practica de los derechos humanos. 

Las organizaciones internacionales son los actores principales de la construccion 

normativa y tienen una responsabilidad mayor en la aplicacion y el control del respeto de 

estas normas. Deben incitar de maneras cada vez mas urgente a los estados reconocidas 

y adoptadas en el curso de estas ultimas dtkadas. Estas organizaciones, deben reforzar 

los procedimientos de supervision que elias han constituido. 

Luego de la declaracion y del plan de accion de Viena adoptados por la conferencia 

mundial sobre los derechos humanos, la reciente institucion por la asamblea general de la 

UNESCO de un alto Comisionado encargado de promover y de proteger los derechos 

humanos deberia permitir nuevos progresos. EI alto comisionado ejerce una variedad de 

funciones tanto en materia de promocion como de proteccion, a la vez en el seno de la 

organizacion. Paralelamente nuevas iniciativas y acciones pueden ser emprendidas con el 

fin de remontar los obstaculos al respeto de los derechos humanos y de hacer cesar 0 

prevenir violaciones. 

16 Gaceta No. 60, expediente No. 872-00, pagina No. 362, sentencia: 28-06-0 I. 
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de los individuos, los pueblos y las naciones. La eficacia real de toda protecci6n ju •.,..

reposa sobre ciudadanos informados y educados. La prioridad debe ser la ensenanza de 

los derechos humanos en todos los ambitos de la sociedad. Esta es una de las 

preocupaciones de la UNESCO. La declaraci6n universal de los derechos humanos sitUa 

desde su preambulo el lugar que corresponde a la educaci6n en los derechos del hombre, 

condici6n para todo progreso a nivel de la protecci6n juridica. 

Con respecto a la universalidad de los derechos humanos se puede determinar, que estos 

se protegen y reconocen internacionalmente, a traves de la organizaci6n de las Naciones 

Unidas ya que como 6rgano rector a nivel mundial elabora instrumentos internacionales 

que deben ser ratificados una vez aceptados por los paises miembros y de ello la 

internacionalidad de los mismos. 
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CAPITULO II 


2. Acuerdos de Paz 

Los acuerdos de paz expresan consensos de caracter nacional. Han sido avala . 
diferentes sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de 

cumplimiento progresivo debe satisfacer las legitimas aspiraciones de los guatemaltecos y 

a la vez, unir los esfuerzos de todos en ara de esos objetivos comunes. 

EI gobierno de la Republica reafirma su adhesion a los principios y normas orientadas a 

garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, asi como su 

voluntad politica de hacerlos respetar. 

La poblacion desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir 

libremente en el territorio guatemalteco. EI gobierno de la Republica se compromete a 

asegurar su retorno y reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad. 

Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las 

violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del 

enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad 10 

sucedido contribuira a que se fortalezca el proceso de conciliacion nacional y la 

democratizacion en el pais. 

2.1. Aspectos generales 

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado y la sociedad guatemalteca lograron 

eliminar el patron y la practica de violaciones sistematicas de los derechos humanos 

perpetradas por el Estado durante el conflicto armado como parte de una politica estatal 

contrainsurgente. "Las preocupaciones actuales del Estado, la sociedad civil y la 

comunidad internacional se centran en fortalecer un Estado democratico, pluralista, 

multicultural, multilingGe y desmilitarizado, en el cual todas las personas puedan ejercer 
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libre y plenamente sus derechos y libertades fundamentales.,, 17Guatemala es un',. 

una riqueza cultural (mica, con una poblacion mayoritariamente indigena. 

Los Acuerdos de Paz, han sido un marco para la reforma del Estado guatemalteco hacia 

una adrninistracion de justicia fuerte y un Estado democratico, que respete la diversidad 

etnica y cultural existente en Guatemala, asi como los derechos de toda la poblacion. Sin 

embargo, este marco debe ser complementado par el trabajo y la colaboracion entre el 

Estado y la sociedad. Existe un consenso entre la sociedad civil guatemalteca, el Estado 

guatemalteco y la comunidad internacional en el sentido de que el fortalecimiento de las 

instituciones del Estado de derecho y de la seguridad publica lIevan a una mejar 

proteccion de los derechos humanos en el pais. 

Los Acuerdos de Paz sentaron las bases para un pais distinto, encaminado hacia una 

sociedad mas democratica, justa, incluyente, y respetuosa de los derechos humanos, 

expresan la voluntad politica de definir un nuevo modelo de desarrollo que permita una 

mejor distribucion de las riquezas en beneficio de la pobJacion. 

Trece anos despues de la firma, los avances en el cumplimiento de los Acuerdos han sido 

minimos, persisten grandes obstaculos para la realizacion de los derechos de los pueblos 

indfgenas, la proteccion de los derechos humanos y la mejora de la situacion 

socioeconomica. La falta de voluntad polftica de los sucesivos gobiernos y de las elites 

que dirigen el pais, es uno de los obstaculos principales. 

EI cumplimiento de los Acuerdos de Paz, constituye un compromiso del Estado de 

Guatemala que debe figurar integralmente en la agenda politica de las instituciones del 

Gobierno. 

2.2. Origen del enfrentamiento armado 

La ciudad de Guatemala padece y ha padecido un enfrentamiento armado interno desde 

J7 Compendio de Acuerdos de Paz. La construccion de la paz en Guatemala. Pag. 15 
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hace mas de treinta y seis anos; inmenso ha side el sufrimiento de la po )lC1vi('l"~/{ 
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durante estos largos ailos. "Las mismas estadisticas diflciles de cuantificar con "~~i~(la:~~ 

exactitud no reflejan /a magnitud de las funestas consecuencias de este conflicto, muertos, 

heridos, lisiados, refugiados, desplazados, viudas y huerfanos, dailos de la 

infraestructura geografica nacional, entre otros."18 

Cabe preguntarse el origen de este conflicto, el cual puede ser considerado desde varios 

puntos de vista, pero el mas importante es la evidente situacion de inhumana pobreza en 

que desde tiempos ancestrales sobrevive la inmensa mayoria de los guatemaltecos. 

Mientras un sector muy reducido de la poblacion abunda en bienes y servicios, la inmensa 

mayorfa carece de esos bienes y de /0 mas indispensable que se necesita para la 

realizacion como persona; ingentes son los problemas derivados del analfabetismo, la 

falta de educacion, el deficiente cuidado de la salud, la carencia de viviendas, el grave 

problema agrario, la exclusion 0 marginacion de las veintidos etnias indfgenas, la 

fragmentacion de la misma sociedad guatemalteca entre otras. 

Por otra parte a la luz de la historia, conviene no olvldar la debilidad de las instituciones. 

EI devenir de la patria pod ria escribirse a partir de las dictaduras conservadoras 0 

liberales que han dominado en el pasado de Guatemala, el pais ha vivido una democracia 

mas formal. Los gobiernos han implementado algunas medidas para que los ciudadanos 

tengan acceso a los bienes y servicios para su realizacion personal y familiar. 

a)Oesde hace varios ailos los grupos de guerrilleros en la Unidad Revolucionaria 

Guatemalteca (URNG), la comandancia sostiene firmemente que la caotica situacion que 

viene arrastrandose sin polucion y un proceso de modernizacion del Estado violentamente 

interrumpio en 1954, obligo a un grupo de guatemaltecos a levantarse en armas como 

defensa ante la imposibilidad de hacer cam bios polftica y democraticamente. "EI Estado 

respondio a este lanzamiento con la contrainsugerencia IIegandose a la supermilitaritacion 

de la sociedad y erogar ingentes cantidades de dinero para hacer frente a la 

18 Compendia de Acuerdos de Paz. La construccion de la paz en Guatemala. pag. 15 
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insurgerencia.,,19 

c)"A 10 largo de estos arios a pesar de que la lucha guerrillera ha mostrado altib 

presencia y accionar, la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG), nunca""pud6 

hacerse del poder por la vIa armada, pera es preciso reconocer que tampoco las fuerzas 

armadas han sido capaces de derratarlos ...20 

2.3. Negociacion 

EI gobierno y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG) se comprometieron a estar 

debidamente representados durante las negociaciones par delegados de alto nivel a fin de 

asumir acuerdos politicos acardes al marco constitucional, sin limitar su facultad de lIegar 

a acuerdos sobre reformas institucionales y constitucionales. 

2.3.1. Moderacion de las negociaciones bilaterales 

Las partes acordaron solicitar al secreta rio general de las Naciones Unidas que designe 

un representante para que asuma la funci6n de moderador de las negociaciones 

bilaterales entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG). Las partes 

acuerdan que el moderador pueda praponer todas las iniciativas encaminadas a agilizar la 

firma de un Acuerdo de Paz firme y duradera. 

2.3.2. Sociedad civil 

Ambas partes reconocen el aporte de los sectores que, como resultado del Acuerdo de 

Oslo, participaron en las reuniones de EI Escorial, Ottawa, Quito, Metepec y Atlixco con la 

Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG). Dichas reuniones dieran impulso al 

proceso de la negociacion en Guatemala. 

19 Ibid. pag. 30 
20 Ibid. pag. 30 
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directas entre el Gobierno y la Comandancia de la Unidad Revolucionaria Guateiiralteta'·· ~.' 

(URNG). 

Las partes coinciden en que "Ia sociedad guatemalteca continue teniendo un papel 

esencial en la consecucion de la paz y en el proceso de reconciliacion.,,21 

2.3.3. Papel de los parses amigos 

Las partes solicitan al gobierno de Colombia, Espana, Estados Unidos, Mexico, Noruega y 

Venezuela que integren un grupo de amigos del Proceso de Paz Guatemalteco, que 

tendra las funciones siguientes: 

a) 	 "Apoyar con sus gestiones al Representante del secretario General de las Naciones 

Unidas para agilizar el proceso de la negociacion. 

b) 	 Dar mayor seguridad y firmeza a los compromisos adquiridos por las Partes en su 

calidad de testigos de honor de los Acuerdos a que se lIegue dentro del proceso de 

negociaciones, cuando las partes 10 soliciten.,,22 

2.3.4. Procedimientos 

a) 	 Divulgacion: Las negociaciones bilaterales se desarrollen dentro de la mas estricta 

reserva para que las mismas se lIeven a cabo en un ambiente de confianza y seriedad. 

La (mica informacion publica sobre el desarrollo de las negociaciones bilaterales sera 

aquella que proporcione el secretario de general de las Naciones Unidas, a efecto de 

la coordinacion con las labores de la Asamblea. 

b) 	 Marco Temporal: Las Partes manifestaran su compromiso de Ilegar a un Acuerdo de 

21 Compendio de Acuerdos de Paz. La construcci6n de la paz en Guatemala pag. 18 
22 Ibid. pag. 18 
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c) Las partes reconocieron la conveniencia de recurrir a todas las m4~, _q~:-:;;:<' 
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favorezcan las aproximaciones y Acuerdos entre elias y se declaran dispueslas a 

responder a las solicitudes que presente el moderador al respecto. 

2.3.5. Mecanismos de verificaci6n 

La verificaci6n es un elemento fundamental para garantizar que se cum plan y respeten 

los Acuerdos, por tanto las partes recomiendan que todos los acuerdos deben de ir 

acompafiados de mecanismos de verificaci6n apropiados, nacionales e internacionales. 

Ambas partes solicitan a las Naciones Unidas la verificaci6n por este organismo del 

conjunto de los acuerdos, tanto en aspectos sustantivos como operativ~s. EI calendario 

inicial para las negociaciones de paz fue organizado en las siguientes fechas: 

"Mayo de 1994 Negociaci6n del tema: Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas 

por el enfrentamiento armado.,,23 

"Junio de 1994 Negociaci6n del tema: Identidad y derechos de los pueblos indigenas. 

Julio de 1994 Negociaci6n del tema: Aspectos Socioecon6micos y situaci6n agraria.,,24 

Agosto de 1994 Negociaci6n del tema: Fortalecimiento del poder civil y funci6n del ejercito 

en una sociedad democratica. 

Septiembre de 1994 Negociaci6n de tema: Bases para la integraci6n de la Unidad 

Revolucionaria Guatemalteca (URNG) a la vida politica del pais y acuerdo para el 

definitiv~ cese al fuego. 

"Octubre de 1994 Negociaci6n del tema: Reformas electorales y regimen electoraL,,25 

Noviembre de 1994 Negociaci6n del tema: Cronograma para la implementaci6n 

23 Solares, Jorge. Lo etnico y las platicas de paz. Pag. 2 J 
24 Ibid. Pag. 23 
25 Ibid. Pag. 25 
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2.4. Firma de los acuerdos 

Los Acuerdos de Paz, son el resultado de una larga negociacion, en los que se dejaron 

plasmadas las soluciones que el pais necesita para mejorar las condiciones de vida de 

todos los guatemaltecos. Oichos acuerdos, son el conjunto de compromisos asumidos por 

el gobierno de Guatemala, para resolver los problemas que en materia politica, 

economica, social y cultural sufre el pais y que en su mayorfa surgieron 0 se agravaron 

durante el pasado enfrentamiento armado interno. 

Oesde el punto de vista operativo, los Acuerdos de Paz se dividen en dos partes, los 

acuerdos sustantivos y los acuerdos operativos. Los acuerdos sustantivos, son aquellos, 

que por sus caracteristicas y complejidades requieren de un cumplimiento lento pero 

cronologicamente estructurado, 10 cual implica que su aplicacion total se realizara a largo 

plazo. Entre estos se encuentran los acuerdos siguientes: 

a) Acuerdo global de derechos humanos. 

b) Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas. 

c) Esclarecimiento historico. 

d) Identidad y derechos de los pueblos indfgenas. 

e) Aspectos socioeconomicos y situacion agraria. 

f) Fortalecimiento del poder civil y funcion del ejercito en una sociedad democratica. 

g) Reformas constitucionales y regimen electoral. 
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Los acuerdos operativos, son aquellos que por sus caracteristicas requiere. un ..,.~ll,/ 

cumplimiento a corto plazo puesto que son de caracter tactico y practico. Estos, q~~:~~",~"~;~¥ 
fecha se encuentran cumplidos casi en su totalidad son: 

a) 	 Cese definitiv~ del fuego. 

b) 	 Incorporaci6n de la URNG a la legalidad. 

c) 	 Cronograma para la implementaci6n, cumplimiento y verificaci6n de los acuerdos de 

paz. 

d) 	 Paz firme y duradera. 

Cada uno de los Acuerdos firmados analiza los principales problemas que surgieron a raiz 

del pasado enfrentamiento interno y establecen soluciones que contribuirian a solucionar 

los mismos. Debido a que la presentaci6n de cada uno de estos serra demasiado extensas 

a continuaci6n se resumen brevemente: 

a) 	Acuerdo Marco para la reanudaci6n del proceso de negociaclon entre el 

Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

URNG. (Ciudad de Mexico, 10 de enero de 1994) 

AI aprobar el Acuerdo Marco para la Reanudaci6n del Proceso de Negociaci6n se acord6 

continuar negociando sobre el conjunto de los puntos del temario general incluido en el 

Acuerdo de Mexico, decidir conjuntamente el alcance de los compromisos de las partes, 

sujetos todos a verificaci6n; ha estar representados en las negociaciones por delegados 

de alto nivel y asumir acuerdos politicos acordes al marco constitucional, sin limitar la 

facultad de arribar a acuerdos para promover reformas institucionales y constitucionales. 

Los negociadores del gobierno optaron por la estrategia de tratar que el contenido de los 

acuerdos garantizara una opci6n viable y realista para solucionar determinados problemas 

nacionales, fundamentados en la legalidad y en la justicia, sin dar prioridad al proyecto 

politico de cada una de las partes en la negociaci6n. 
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Se aprobo el procedimiento para la moderacion de las negociaciones y la participa~wp 'oe-
los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca, esta ultima con el eri~~:, 

de discutir la tematica sustantiva deta negociacion bilateral, para formular posiciones de 

consenso que se canalizarian a la mesa de las negociaciones por intermedio del 

moderador, en calidad de recomendaciones u orientaciones, sin caracter vinculante, para 

favorecer el entendimiento entre las partes. Se Ie encargo, tambien, conocer los acuerdos 

bilaterales sobre la tematica sustantiva y avalarlos por consenso para darles el caracter 

de compromisos nacionales, en el entendido que si no eran avalados mantendrian su 

vigencia. 

Se acordo solicitar a los gobiernos de Colombia. Espana, Estados Unidos, Mexico, 

Noruega y Venezuela, integrar un Grupo de Amigos del Proceso de Paz Guatemalteco, 

para apoyar a la moderacion en la agilizacion del proceso de negociacion y dar mayor 

seguridad y firmeza a los compromisos adquiridos en los acuerdos que se firmaran. 

Arnbas partes coincidieron en que la verificacion de sus acuerdos era fundamental para 

garantizar su cumplimiento y respeto; por ello, acordaron que todos los acuerdos que se 

firmaran durante el proceso negociador deberian ir acompafiados de mecanismos de 

verificacion apropiados, nacionales e internacionales, solicitandole a la ONU la 

verificacion del conjunto de los acuerdos, tanto sustantivos como operativos. 

EI contenido de este acuerdo ratifica el compromiso general del gobierno de Guatemala 

de respetar y promover los derechos humanos, especificamente delimitados en las 

disposiciones constitucionales vigentes en esta materia, los tratados, convenciones e 

instrumentos internacionales de los que Guatemala es signataria. Por su parte la URNG 

asumio el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana 

concurriendo al goce de sus Derechos Humanos. 

Abarca el compromiso de fortalecimiento de las instancias de proteccion de los derechos 

humanos, especialmente el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos 

y el Ministerio Publico, en 10 atinente a la defensa de su autonomia, el respaldo y 

fortalecimiento en el ejercicio de sus funciones y la proteccion de su libertad de accion. 
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Otro de los contenidos del acuerdo hace referencia al accionar en contra la imp 

especial el compromiso gubernamental de no propiciar la adopcion de 

legislativas 0 de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sancion de 

los responsables de violaciones a los derechos humanos. En este contexto, el gobierno se 

compromete a promover ante el Organismo Legislativo las modificaciones legales 

necesarias para la tipificacion y sancion, como delitos de especial gravedad, las 

desapariciones forzadas 0 involuntarias y las ejecuciones sumarias 0 extrajudiciales, 

promoviendo ante las instancias internacionales correspondientes su calificacion como 

delitos de les a humanidad. 

Ademas, dicho acuerdo cubre compromisos en materia de: no-existencia de cuerpos de 

seguridad ilegales y aparatos clandestinos; regulacion de la tenencia, aportacion y uso de 

armas de fuego por particulares; garantfas para las libertades de asociacion y de 

movimiento, en especial a la verificacion de la voluntariedad en la pertenencia a la 

autodefensa civil; conscripcion militar obligatoria pero no forzada; garantias y proteccion a 

las personas y entidades que trabajan en la proteccion de los derechos humanos; 

resarcimiento y/o asistencia a las vfctimas de violaciones a los derechos humanos; y la 

erradicacion de los sufrimientos de la poblacion civil y el respeto de los derechos 

humanos de los heridos, capturados y de quienes han quedado fuera de combate, sin que 

este ultimo apartado constituya un acuerdo especial en materia de Derecho Internacional 

Humanitario de parte del Estado guatemalteco. 

Como (mica excepcion durante la negociacion a este acuerdo se Ie dio vigencia 

inmediata, reconociendo la conveniencia de que, a titulo excepcional, su verificacion 

empezara antes de la firma del acuerdo de paz final. Para dicha verificacion y asegurar 

que se respetara este acuerdo las Partes, solicitaron al Secretario General de las 

Naciones Unidas, ONU, establecer una Mision de Verificacion de Naciones Unidas para 

Guatemala. En respuesta a esta solicitud la Asamblea General de la ONU acordo la 

creacion de la Mision Nacional de Verificacion de los Derechos Humanos en Guatemala. 

MINUGUA, para verificar a partir del 21 de noviembre de 1994 exclusivamente este 

acuerdo. 
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Este acuerdo plantea la necesidad de trabajar por una soluci6n duradera y -f~~~ 
reasentamiento de la poblaci6n desarraigada, en un marco de justicia social, 

democratizaci6n y desarrollo nacional sostenible, sustentable y equitativo, a la vez de 

reconocer que es indispensable la participaci6n de las poblaciones afectadas, en la toma 

de decisiones relativas al diseno y ejecuci6n de una estrategia global de reasentamiento. 

La estrategia global de reasentamiento pretende garantizar a la poblaci6n desarraigada el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; reintegrarlos al nivel social, 

econ6mico y politico; priorizar la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema; desarrollar 

y fortalecer la democratizaci6n de las estructuras del Estado, para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a nivel comunal, municipal, 

departamental, regional y nacional y promover una autentica reconciliaci6n favoreciendo 

en las areas de reasentamiento la participaci6n, la tolerancia mutua, el respeto recfproco y 

la concertaci6n de intereses. 

EI acuerdo considera la vigencia de ciertas garantias para el reasentamiento de la 

poblaci6n desarraigada, entre las cuales destacan: el pleno respeto a los derechos 

humanos; la protecci6n de las familias encabezadas por mujeres, asf como la de las 

viudas y huerfanos; la protecci6n y respeto de los derechos de las comunidades 

indfgenas; la urgente necesidad de remover todo tipo de minas 0 artefactos explosivos 

abandonados 0 implantados en las areas de reasentamiento; reconocer los niveles 

educativos formales e informales y los estudios no formales de los promotores de 

educaci6n y salud, todos mediante el proceso de equiparaci6n y evaluaci6n 

correspondiente; facilitar el proceso de documentaci6n y dictar las normas necesarias 

para la inscripci6n como nacionales de los hijos de los desarraigados que hubieran nacido 

en el exterior, la seguridad juridica de la tenencia de la tierra; la revisi6n de los casos 

calificados como abandono voluntario de la tierra y la ratificaci6n de la imprescriptibilidad 

de los derechos de tenencia y el respeto a sus formas organizativas integrando a los 

nuevos asentamientos de poblaciones reasentadas al regimen municipal. 

Especial atenci6n mereci6 en el acuerdo las garantias para lograr la integraci6n 
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productiva de la poblacion desarraigada, mediante proyectos de desarrol ·}i?Olft:~.tI! 
sustentando el desarrollo de infraestructura basica de comunicacion, electrift .~~ 
productiva; el mejoramiento de la calidad de vida; la vigencia de esquemas concertados de 

planificacion para el desarrollo de las areas de reasentamiento; el desarrollo 

institucional de los municipios mediante su fortalecimiento administrativo, tecnico y 

financiero; el fortalecimiento del sistema de organizacion comunal; y la profundizacion de 

los esquemas de descentralizacion de la administracion pl:,blica y el mejoramiento de la 

capacidad de ejecucion, mediante el traslado gradual a la comunidad y a los gobiernos 

locales del poder de decision, de manejo de los recursos y la administracion de los 

servicios. 

EI cumplimiento de los compromisos contraidos en la estrategia global de reasentamiento 

se considero mediante la ejecucion de proyectos especificos, identificados, formulados, 

priorizados y aprobados por una Comision Tecnica integrada por representantes del 

gobierno y de las poblaciones desarraigadas, contando con el apoyo consultivo de 

representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperacion internacional. 

c) 	 Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el 

enfrentamiento armado. (Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994) 

Con el afan de esciarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a 

los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la 

poblacion guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado, las partes acordaron 

establecer la Comision para el Esclarecimiento Historico. 

d) 	 Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisi6n para el Esclarecimiento 

Hist6rico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia 

que han Causado Sufrimiento a la Poblaci6n Guatemalteca. (Oslo, Noruega, 23 

de junio de 1994) 

Este acuerdo es, el mas importante de los acuerdos generados durante el proceso 

negociador, porque enfrenta el problema central que impide la construccion de la nacion 
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guatemalteca. Plantea elementos que establecen marcos de accion para su, ,,' ¥ !~y 
eliminar las logicas de la exclusion social; genera la posibilidad de construir nuevas bases~ 
de legitimidad por medio de la eliminacion de cualquier forma de discriminacion legal 0 de 

hecho y representa el inicio de la construccion de niveles de accion politica para enfrentar 

el reto de adecuar 10 normativo y 10 cultural a la especificidad multietnica, pluricultural y 

multilingOe de la sociedad guatemalteca. 

Este acuerdo posee una vision de futuro, pero tambien una actitud critica hacia el pasado; 

por una parte reconoce que todos los asuntos de interes directo para los pueblos 

indigenas demandan ser tratados por y con ellos y, por otra parte, acepta que las 

fracturas internas en nuestra sociedad, a nivel etnico, lingOistico y cultural, se originan en 

procesos historicos de conquista, colonizacion, desplazamientos y migraciones. 

Por primera vez en la historia polftica del pars, un documento oficial registra la aceptacion 

gubernamental especifica a la identidad y derechos politicos, economicos, sociales y 

culturales de los pueblos maya, xinca y garrfuna, componentes fundamentales de la 

herencia pre-colonial y colonial de nuestra sociedad y deja constancia escrita de la 

pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya. 

Este acuerdo destaca el compromiso de luchar contra la discriminacion legal y de hecho; 

y el reconocimiento de que la polftica educativa y cultural debe orientarse con un enfoque 

basado en el reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indrgenas. 

Por ello propone la oficializacion de idiomas indigenas; respetar el uso de nombres, 

apellidos y toponimias indfgenas; reconocer la importancia y especificidad de la 

espiritualidad de los pueblos indfgenas, as! como del valor historico y proyeccion de los 

templos, centros ceremoniales y lugares sagrados; respetar y garantizar el uso del traje 

indigena; reconocer la existencia y el valor de los conocimientos cientificos y tecnologicos 

de los pueblos indigenas, al igual que la necesidad de una reforma educativa que 

responda a la diversidad cultural y IingOistica del pais; y el papel de los medios de 

comunicacion masiva en la defensa, desarrollo y transmision de los valores y 

conocimientos culturales. 
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En el area de los derechos civiles, politicos, sociales y economicos 

compromiso de promover Llna reforma de la Constitucion de la Republica, para 

caracterizar a la nacion guatemalteca como de unidad nacional, multietnica, pluricultural y 

multilingue. En esta parte del acuerdo reitera el reconocimiento constitucional de 

reconocer, respetar y promover las formas de organizacion propias de las comunidades 

indigenas y el papel que les corresponde a sus autoridades constituidas, de acuerdo a 

sus normas consuetudinarias, en el manejo de sus asuntos y en el proceso de toma de 

cesiones sobre los asuntos que les afecten. 

Reconoce que los pueblos indigenas han side marginados en la toma de decisiones en la 

vida polftica del pais y que, para superar esta situacion limitante a la libre y completa 

expresion de sus demandas y a la defensa de sus derechos, reitera el derecho que les 

compete a la creacion y direccion de su propias instituciones, al control de su desarrollo y 

a ejercer libremente sus derechos politicos, siendo necesario institucionalizar la 

representacion de los pueblos indigenas a nivel local, regional y nacional, y asegurar su 

libre participacion en el proceso de toma de decisiones en los distintos ambitos de la vida 

nacional. 

Para fortalecer la seguridad juridica de las comunidades indigenas, el gobierno se 

compromete a promover ante el Organismo Legislativo, contando con su participacion, el 

desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indlgenas el manejo de 

sus asuntos internos de acuerdo a sus normas consuetudinarias, siempre que estas no 

sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema juridico 

nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Para garantizar los derechos relativos a la tierra de los pueblos indigenas, se reconoce la 

necesidad de desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, 

titulacion, proteccion, reivindicacion, restitucion y compensacion de estos derechos, 

cubriendo en especial: la regularizacion de la tenencia de la tierra de las comunidades 

indigenas; la restitucion de tierras comunales y compensacion de derechos; la adquisicion 

de tierras para el desarrollo de estas comunidades y la proteccion juridica de sus 

derechos agrarios. 
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Para dar mayor garantfa al cumplimiento de este acuerdo, se pacto el estableci' ~,~t~;i" 
cornisiones paritarias integradas por representantes del gobierno y de las organizaciones 

indfgenas, en materia de: definicion y proteccion de lugares sagrados; disefio de la 

reforma educativa, reforma y participacion y derechos relativos a la tierra de los pueblos 

indfgenas. 

e) 	 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas. (Ciudad de 

Mexico 31 de marzo de 1995) 

EI acuerdo cubre aspectos de democratizacion y desarrollo participativ~; desarrollo social, 

educacion y capacitacion, salud y seguridad social, vivienda y trabajo; situacion agraria y 

desarrollo rural; y modernizacion de la gestion publica y polftica 'fiscal, planteando metas 

ambiciosas en materia de cobertura estatal de los servicios sociales basicos. 

Expresa un buen documento que define la polftica social del gobierno del Partido de 

Avanzada Nacional, el cual, si se logra cumplir influira notablemente en la resolucion de 

las demandas sociales provenientes de los sectores de pobreza, que anteriores gobiernos 

no han podido enfrentar exitosamente, y en la generacion de infraestructura productiva, 

caminos, energia electrica, comunicaciones, ambas condiciones basicas para el desarrollo 

capitalista en el agro guatemalteco. 

f) 	 Acuerdo sobre Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria. (Ciudad de 

Mexico, 6 de mayo de 1996) 

Este acuerdo busca la creacion de estructuras y practicas que eviten la exclusion politica, 

la intolerancia ideologica y la polarizacion de la sociedad, mediante la reforma y 

cimentacion de una institucionalidad acorde con las exigencias del desarrollo de la nacion 

y de la reconciliacion del pueblo guatemalteco, que debe abarcar desde las autoridades 

locales hasta el funcionamiento de los organismos del Estado, para que todos los 

depositarios del poder publico cum plan su cometido al servicio de la justicia social. 
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g} Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funci6n del Ejercito 

Sociedad Democratica (Ciudad de Mexico 19 de septiembre de 1996) 

Este acuerdo considera el cese de todas las acciones insurgentes y contrainsurgentes; la 

desmovilizacion escalonada de las fuerzas de la URNG; su incorporacion a la legalidad en 

condiciones de seguridad y dignidad y el establecimiento de un programa de actividades 

verificado por las Naciones Unidas, el cual considera las etapas de: cese al fuego; 

separacion de fuerzas; desmovilizacion y verificacion. 

h) Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego. (Oslo, Noruega, 4 de diciembre 

de 1996) 

Apelando a 10 convenido durante las reuniones de Oslo (marzo de 1990) y el Escorial 

junio de 1990), las partes signatarias de este acuerdo gobierno e insurgencia deciden 

promover las reformas constitucionales que fuesen necesarias para la reconciliacion de 

todos los guatemaltecos, la finalizacion del enfrentamiento armado interno y la solucion 

pacifica de la problematica nacional por medios politicos y el irrestricto respeto y 

aplicacion de la ley. 

EI texto del acuerdo retorna y desarrolla, en algunos casos, los compromisos contraidos 

en los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indigenas, aspectos 

socioeconomicos y situacion agraria y fortalecimiento del poder civil y funcion del ejercito 

en una sociedad democratica, conducentes a promover reformas en el texto de la 

Constitucion Politica vigente. 

En el caso del reconocimiento de la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garifuna, 

hace la aciaracion que no se trata de solamente reconocer su identidad y existencia como 

grupos etnicos, 10 que ya esta reconocido en el Articulo 66 de la Constitucion vigente, sino 

de reconocer que esa es la conformacion de la sociedad guatemalteca sin perjuicio de su 

unidad nacional y del Estado. 

Para contribuir a perfeccionar el regimen electoral en tanto instrumento de transformacion 

democratica, el acuerdo conviene en la conformacion de una Comision de Reforma 

Electoral, integrada por un Presidente nombrado por el Tribunal Supremo Electoral, un 

42 




[.0 
()' , 

- '-"'1&.r .r :rARl~ g~~ 
. l> 30- 4. 

representante y un suplente por cada uno de los partidos politicos con repre On' ~;~/'r .~g ,.(\ ~ 

parlamentaria y dos miembros y sus respectivos suplentes designados por el t;i~~L . 
Supremo Electoral. Como agenda indicativa se sugiere el tiramiento de los temas: 

documentacion, empadronamiento, votacion; transparencia y publicidad, campana de 

informacion y fortalecimiento institucional. 

i) 	 Acuerdo sobre reformas Constitucionales y Regimen Electoral (Estocolmo, 

Suecia, 7 de diciembre de 1996) 

La suscripcion de este acuerdo representa un giro total para la vida en democracia, con 

participaci6n en todos los ambitos y por ende de todos los ciudadanos, tomando en 

cuenta la necesidad de desarrollar una sociedad mas consiente, mas justa y donde 

prevalezca la igualdad de derechos y sobre todo el reconocimiento legal y digno de la 

URNG a la sociedad guatemalteca, con derechos y deberes constitucionales. 

EI proceso de incorporacion de la URNG se inicia con la firma del acuerdo de paz firme y 

duradera, que encierra todos los acuerdos firmados pero este en si comprende dos fases: 

la incorporacion inicial y la definitiva; mismos que consisten en la concentracion de la 

URNG 0 sea la desmilitarizacion, esto comprende tambien los servicios de documentaci6n 

y capacitacion, seguidamente se implementaran programas de ayuda tanto de 

infraestructura agricola y demas servicios para la incorporacion a la vida productiva. 

AI estar incorporados a la vida social, cultural, polltica, etc. y manteniendo la figura legal 

que indica el acuerdo las partes concluyen en la extincion de responsabilidades penales 

por delitos cometidos durante el conflicto, siempre y cuando no sean imprescriptibles ya 

que de 10 contrario tendran un proceso mas claro que el de cualquier otro ciudadano y con 

ciertas condiciones a favor del procesado, esto en el aspecto juridico. 

En 	 el aspecto politico todo miembro de la URNG incorporado a la ciudadania 

guatemalteca podra ejercer todos los derechos y libertades as! como tambien deberes y 

obligaciones, 
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toda la ayuda a fin de mantener su seguridad. En el aspecto socioecon6ml~ .' 3_'C:~''t-' 

implementaran medidas para que los ciudadanos incorporados tengan todo 10 necesario 

para que tengan una buena orientaci6n individual de acuerdo a la actividad a la que cada 

uno se dedique. 

Asi mismo implementar de parte del gobierno medidas para educaci6n, salud, vivienda, 

proyectos econ6micos y productivos. 

En 	el area cultural la incorporaci6n se realizara tomando en cuenta el Acuerdo Sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas. 

Como parte final dentro del presente acuerdo se conternplan los subprogramas especiales 

que comprenden discapacidad, asesoria juridica y reunificaci6n familiar, el primero dirigido 

a todos los miembros que durante el conflicto fueron afectados fisicamente. La asesoria 

juridica servira de apoyo a todo miembro de la URNG para su incorporacion. La 

reunificacion familiar, en este aspecto el gobierno se compromete a facilitar el ingreso de 

los miembros de la URNG al vinculo familiar asi como realizar todo el proceso para la 

recuperaci6n de las victimas del enfrentamiento armado. 

j) 	 Acuerdo sobre Bases para la Incorporacion de la URNG a la Legalidad. (Madrid, 

Espana, 12 de diciembre de 1996) 

Muy acertadamente, en este acuerdo se reconoce que el proceso de negociaci6n ha 

generado una agenda de alcance nacional orientada a la superacion de las raices de la 

conflictividad social, politica, economica, etnica y cultural, asi como a la superaci6n de las 

consecuencias del enfrentamiento armado interno. Enfrentar esta problematica dual -Ia 

herencia y los efectos- demanda de un empeno nacional que permita establecer las bases 

politicas, institucionales, financieras y tecnicas para lograr su sLlperaci6n, mediante el 

cumplimiento de 10 acordado. 

EI cronograma fue dividido en tres fases: los primeros 90 dias a partir del 15 de enero de 
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· 1997; el resto del presente ano y la etapa comprendida desde el ano 1998 has, 

del 2000. La estrategia para su cumplimiento considera: atender la calendariza' 

establecida en los acuerdos; avanzar simultaneamente en el cumplimiento de todos los 

acuerdos; asumir con realismo los recursos humanos y materiales disponibles en cada 

fase; escalonar en el tiempo la ejecucion de los componentes fundamentales de los 

acuerdos; poner enfasis en el establecimiento de los mecanismos de consulta previstos y 

de las bases institucionales legales 0 financieras; propiciar la participacion de la sociedad 

en la definicion de las politicas publicas que les conciernen; la programacion de metas 

intermedias anuales, en relacion al PIS; Y las metas de crecimiento economico esperado 

para el periodo 1997-2000. 

k) 	 Acuerdo sobre Cronograma para la Implementacion, Cumplimiento y 

Verificacion de los Acuerdos de Paz (Guatemala, 29 de diciembre de 1 996) 

I) 	 Acuerdo de Paz Firme y Duradera: (Guatemala, 29 de diciembre de 1996) 

2.5. Situacion actual 

En Guatemala, despues de 36 anos de una guerra interna entre la guerrilla revolucionaria 


y el ejercito, se logro "firmar la paz firme y duradera en el ano 1996, durante el gobierno de 


Alvaro Arzu. Esta guerra tuvo como consecuencia la perdida de 200,000 vidas humanas. 


Luego, se trato de superar la crisis politica militar, mediante el dialogo y los Acuerdos de 


Paz. 


Los Acuerdos consistian en: 


a) 	 Modernizar la economia del pais, en un pais multicultural, en donde se debia de 

tomar en cuenta a los pueblos indigenas que estuvieron en el abandono en medio 

del conflicto armado; 

b) 	 Promover y organizar la informacion de todo acuerdo documental del proceso de 

paz; se creo la Secreta ria de la Paz, la cual tiene como funcion promover un 
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acuerdo global de derechos humanos para el resarcimiento 

desarraigadas por el conflicto armado. 

c) 	 Tambien se tenia que dar el esclarecimiento de las violaciones a los derechos 

humanos, proteger la identidad de los pueblos indfgenas. Se recomendaba la 

erradicaci6n de la pobreza y la superaci6n de los pueblos indigenas en el ambito 

econ6mico cultural y social. 

d) 	 Fortalecer las economfas indfgenas sobre la base de la justicia social. 

e) 	 Promover la creaci6n de tribunales agrarios y de desarrollo rural y de seguridad. 

Dentro de estos Acuerdos de Paz, tambien se promovi6 la reducci6n del ejercito y 

sugerfan tomar en cuenta a los pueblos indfgenas. Actualmente existe una polarizaci6n 

ideol6gica que se esta tratando de minimizar. 

Tambien se cre6 la Comisi6n Internacional Contra ta Impunidad, que es una instituci6n 

que tiene como funci6n ayudar al cumplimiento y aplicaci6n de una justicia eficaz. 

Los avances de estos Acuerdos han sido mfnimos, pues ha habido muchos obstaculos 

para la realizaci6n de los derechos de los pueblos indfgenas. Ha habido falta de voluntad 

polltica y de las elites que dirigen el pais. EI cumplimiento de dichos acuerdos es 

obligaci6n del Estado de Guatemala. La Cooperaci6n Europea ha side de gran ayuda, 

para promover que se cumplan estos Acuerdos de Paz. 

Hoy en dia, existe una corriente del movimiento politico y cultural del pueblo maya, que ya 

esta participando en la construcci6n, muy lenta, de la democracia multicultural, pues ya 

hay algunos indigenas que ocupan puestos importantes dentro del gobierno y el Congreso 

de la Republica. Tambien se ven ya varios indigenas que se han superado 

academicamente, pues han asistido a universidades publicas 0 privadas y han logrado 

obtener tftulos universitarios y maestrias dentro y fuera del pais. 
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Chimel, Municipio de Uspantan, Quiche, naci6 nuestra Premio N6bel de la Paz de 1992, 

senora Rigoberta Menchu Tum, quien ha defendido los Acuerdos de Paz y el 

resarcimiento de los pueblos indfgenas. 

Asimismo, se suspendi6 el desfile militar del 30 de junio que se habfa celebrado por 

muchos anos, sin embargo, se realiza una caminata y manifestaci6n pacffica por parte de 

los activistas pro derechos humanos y por los desaparecidos durante este conflicto , del 

cual no se han logrado sanar las heridas del todo. 
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3. Derecho penal . - ~~Y 
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EI derecho penal es una rama del derecho que esta dentro del derecho publi t!.;';P 
objetos de regulacion son: el delito, los autores y participes de los delitos, las penas, y las 

medidas de seguridad. 

EI estudio del derecho penal se divide en dos partes: derecho penal general y derecho 

penal parte especial. 

EI Derecho Penal general que se ocupa de la estructura de la norma penal, los principios 

que las inspiran, la teoria general del delito, dentro de este se encuentra la aplicacion de 

la ley penal, principios de territorialidad, irretroactividad, principios, las prisiones y 

reclusiones, las causas de imputabilidad etc. 

Y la parte especial, que se ocupa de las infracciones delictivas en particular (homicidios, 

violaciones, hurtos, etc.). Es decir aquf se estudia especifica mente el delito en si 

3.10rigen 

En una epoca primitiva, anterior a la organizacion de los pueblos en ciudades-Estados, 

Estados 0 imperios, no se puede hablar propiamente de la existencia de un derecho 

penal, pero sf existia la venganza, siendo esta algo parecido a la pena y que cumplia su 

funcion. 

La venganza debio ser la primera manifestacion de la justicia penal, teniendo la pena un 

sentido individualista. La venganza tambien se puede visualizar, no solo como una 

manifestacion 0 equivalente de la pena, sino como una guerra entre grupos sociales, 

siendo estos organismos politicos primarios dotados de un rudimentario sistema de 

prohibiciones y sanciones. 
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Pero esta venganza, ya sea individual 0 realizada por un grupo familiar contra 

puede considerarse como una autentica forma de reaccion propiamente penal, ya que 

ostenta un caracter puramente personal 0 familiar, permaneciendo el resto de la sociedad 

indiferente a ella. Solo cuando la sociedad se pronuncia a favor del vengador, se pone de 

su parte y Ie ayuda, reconociendo la legitimidad de su reaccion, es cuando ya se puede 

hablar de la venganza equivalente de la pena. 

La venganza dio lugar a sangrientos enfrentamientos y al exterminio de numerosas 

familias. Para evitar este mal, surgio una institucion, a primera vista cruel y barbara, pero 

que supuso un considerable avance estableciendo limites a la venganza: HEI Talion. En 

virtud del muy conocido principio ojo por ojo, diente por diente, 0 principio talional, no 

podia responderse a la of ens a con un mal superior al inferido a la vlctima.,,26 

Otra importante limitacion al primitivo sistema de la venganza fue la Composicion, 

calificada como el primer progreso en area punitiva, mediante la cual el of ens or y su 

familia rescataban del ofendido y su familia el derecho de venganza mediante el pago de 

una cantidad. La enardecida venganza de sangre entre las tribus, se concilia, la 

reconciliacion, basada sobre la reparacion en metalico a la tribu ofend ida, negociada 

primero, se convierte despues en obligatoria. Asi nace el segundo grado en el 

desenvolvimiento de la pena: el sistema de composicion. 

La aplicacion de esta ley creo grandes conflictos, ya que no siempre era posible hacer 

cumplir al reo tal pena cual dento, en algunos delitos de lascivas, contra la propiedad 0 

contra la honestidad, 0 en circunstancias especiales, como la de que el agresor Ie cortara 

un brazo a un manco 0 sacara un ojo a un tuerto. 

3.1.1. La venganza privada 

La idea de la venganza, es un movimiento natural y por mucho tiempo se considero esta 

idea no solo como natural, sino como legitima y necesaria. La Venganza privada, era 

26 Soler, Sebastian. Derecho penal argentino. Pag. 66 
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realizada de familia a familia, de tribu a tribu, de clan a clan, por 10 que se a I 

responsabilidad penal, antes que individual, fue social. !tEste periodo se cara~te 
que la accion penalizadora no se ejerce como funcion politica del Estado, sino que el 

ofens or es victima de una reaccion desorbitada y sin medida, sin que la sociedad como 

organizacion politica intervenga para nada. Es una reaccion punitiva entre el ofendido yel 

ofens or 0 entre un grupo familiar y el ofensor.,,27 

3.1.2. Ley del talien 

AI final de la primera edad de piedra, Paleolitico, nace un orden fundado en principios 

que se concreto en la ley del Talion, la cual, al no permitir hacerle al of ens or mayor mal 

que el que habfa causado, constituye un avance en las instituciones represivas. De esta 

ley se desconoce el lugar y tiempo exacto de su nacimiento. 

La ley del Talion indica 10 siguiente: Alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mana 

por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, lIaga por lIaga, cardenal por cardenal 

esto es, tal pena cual delito que es 10 que signi'fica la palabra Talion. 

Esta ley se encontraba escrita en el Codigo Hammurabi, 1927 a 2000 alios antes de 

Cristo y con mayor desarrollo y perfeccion en algunas legislaciones antiguas, tales como 

la hebrea, la griega y la romana. 

La aplicacion de esta ley creo grandes conflictos, ya que no siempre era posible hacer 

cumplir al reo tal pena cual delito, en algunos delitos de lasciva, contra la propiedad 0 

contra la honestidad 0 en circunstancias especiales, como la de que el agresor Ie cortara 

un brazo a un manco 0 sacara un ojo a un tuerto. 

3.1.3. Periodo teolegico-polltico de la venganza divina 

La autoridad publica toma para sf el encargo de sancionar las of ens as al derecho; pero 

27 Soler, Sebasthin. Ob. Cit. Pig. 66 
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ya estas no la son solamente contra la victima de la infraccion, sino que co·';(. ·esa_'·
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autoridad se presentaba con caUdad de representante de la divinidad, se las es 

dirigidas contra ella, es por eso que los actos menos graves eran considerados como 

turbadores del orden publico y religioso y como tales castigados con penas rigurosas, con 

suplicios desatinados a apaciguar la divinidad 0 la autoridad of endida. Se colmaba no 

solo de dolor y sufrimiento al of ensor, sino de terror a los que en el futuro intentaran faltar 

al derecho. 

Se castigaba con muerte por medio del fuego la blasfemia, el atefsmo, la herejia, el 

sacrilegio; la brujerfa y la posesion demonfaca. La penalidad europea desde la 

antiguedad hasta fines del siglo XVIII, se basaba en la idea de la venganza social y de la 

intimacion. 

En este perfodo es notoria la concepcion magica y divina de los fenomenos naturales y 

de la vida en general. 

3.1.5. Periodo humanitario 

Se atribuye a la Iglesia el primer paso contra la crueldad de las penas, la excesiva 

crueldad de la epoca de la venganza publica dio como resultado un movimiento 

humanizador, no solo de la pena sino del procedimiento penal, comienza a fines del Siglo 

XVIII, con la corriente intelectual del iluminismo, pero es indiscutible y aceptado 

unanimemente que su precursor fue Cesar Bonessana (el Marques de Beccaria, con su 

obra "De los Delitos y las Penas). Se pronuncio abiertamente contra el tormento, el fin de 

la pena no era atormentar, el fin es impedir al reo causar nuevos danos y retraer a los 

de mas de la comision de otros iguales. Beccaria, se ha dicho que tiene el merito de 

haber cerrado la Epoca Antigua del Derecho Penal y abrir la denominada "Epoca de la 

Edad de Oro del Derecho Penal. ,,28 

28 Beccaria, Cesar. De los delitos y de las penas. Pag. 31 
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3.1.6. Etapa cientifica 

Inicio con la obra de EI Marques de Beccaria y subsiste hasta la crisis del derect~(r~eJlal " 

clasico con el aparecimiento de la Escuela Positiva. La labor de sistematizacion'-qUe 

realizaron Francesco Carrera y los demas protagonistas de la Escuela Clasica, lIevaron a 

considerar al derecho penal como una disciplina (mica, general e independiente cuyo 

objetivo era el estudio del delito y de la pena desde el punto de vista estrictamente 

juridico. 

Luego de la Escuela Clasica, aparece la Escuela Positiva del derecho penal, del derecho 

penal, con ideas total mente opuestas, al extremo de que Enrico Ferri considera que el 

derecho penal, debia desaparecer total mente como ciencia autonoma para convertirse en 

una rama de la sociologia criminal, auxiliandose para su estudio de metodos positivistas 

o experimentales. En este perfodo el derecho penal sufre una profunda transformacion a 

causa de la irrupcion de las ciencias penales, se deja de considerar el delito como una 

entidad juridica, para convertirse en una manifestacion de la personalidad del 

delincuente, la pena deja de tener un fin puramente retributiv~ y se convierte en un medio 

de correccion social 0 defensa social. 

Luego de esta etapa surge el derecho penal Autoritario, producto de la aparicion de 

regimenes politicos totalitarios, cuya principal caracteristica era proteger al Estado, por 10 

cual los delitos de tipo politico fueron considerados como infracciones de especial 

gravedad y castigados severamente. 

3.1.7. Epoca moderna 

Actualmente, existe unicidad de criterio de toda la doctrina en cuanto a que el derecho 

penal es una ciencia eminentemente juridica, para tratar los problemas relativos al delito, 

al delincuente, a la pena y a las medidas de seguridad; mientras que las ciencias penales 

o criminologica, que tienen el mismo objeto de estudio, 10 hacen desde un punto de vista 

antropologico y sociologico. 
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Los periodos que comprenden la evolucion de las ideas penales y de las ~se;,!/ 

puede iniciar destacando que a 10 largo del tiempo, la funcion represiva se ha orien ado 

hacia diversas rutas segun los distintos pueblos. 

Y sobre la evolucion de las ideas penales, y por consiguiente, de la historia del derecho 

penal, se debe mencionar que los estudiosos de la materia agrupan en cuatro periodos 

las tendencias que son: 

a) La venganza privada. 

b) La venganza divina. 

c) La venganza publica y 

d) EI periodo humanitario. 

Hay quienes senalan una quinta etapa correspondiente a los ultimos tiempos 

denominada cientifica, por considerar que presenta perfiles y caracteres propios. 

3.1.8. Antecedentes del derecho penal guatemalteco 

En la historia juridica guatemalteca, se puede contar la promulgacion de 5 codigos 

penales hasta la presente fecha. EI primero se promulgo en el ano de 1834 durante el 

gobierno del Doctor Mariano Galvez, el segundo en el ana de 1877 durante el gobierno 

del General Justo Rufino Barrios, el tercero en el ana de 1887, durante el gobierno del 

General Manuel Lizandro Barillas; el cuarto, en el ano de 1936, durante el gobierno del 

General Jorge U bico y el quinto entr~ en vigen cia el 15 de septiembre de 1973, durante el 

gobierno del General Carlos Arana Osorio. 

a) Epoca precolombina 

Se penaban delitos como: 

1. Traicion. 

2. Contrabando. 

3. Hurto. 
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4. Adulterio. 

Con penas como: 

1. Azotes. 

2. Marcas. 

3. Mutilaciones o. 

4. Trabajos forzados. 

En esta epoca la pena de muerte, se cambi6 por la de esclavitud perpetua 0 


temporal. 


Las legislaciones de esta epoca eran: 


1. Reales cedulas. 

2. Leyes de Indias. 

I nstituciones: 

1. Audiencia de los confines. 

2. Capitanfas Generales. 

3. Gobernadores. 

b) Epoca colonial 

Fue un ordenamiento represivo y cruel, los delitos se penaban con la esclavitud 

incluyendo a mujeres y ninos, esta podia ser perpetUa 0 temporal; generalmente se 

conmutaba la pena de muerte por ia esclavitud. 

Penas corporales: 

]. Mutilaciones corporales. 

2. Azotes. 
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3. 	Marca con hierro 

candente. 

4. Trabajos forzados en las minas. 

c) 	 Epoca posterior a la independencia: 

AI independizarse Guatemala de Espana, en nada se modifico la 

vigente en Guatemala, porque se continuaron aplicando los ordenamientos penales de la 

potencia colonizadora. 

EI primer intento de reformar ese estado de cosas, se dio el 24 de junio de 1834, durante 

el gobierno del Dr. Mariano Galvez, fecha en la cual se ordeno la promulgacion del 

Codigo de Livingston, por haber sido tomado y traducido al espariol de la compilacion 

legislativa y que en 1821, redacto para el Estado de Louisiana, Estados Unidos el Doctor 

Edward Livingston. EI traductor fue don Jose Francisco Barrundia. EI Codigo de 

Livingston introdujo dos reformas importantes: 

a) 	EI sistema penitenciario que hacia de la carcel un taller, donde el trabajo era el 

principal medio de redencion; 

b) 	 EI juicio por jurados, que independizaba la administracion de justicia de la tutela de los 

jueces. 

EI General Justo Rufino Barrios acordo nombrar el 26 de junio de 1875, una comision que 

se encargara de redactar los nuevos codigos para la administracion de justicia en 

Guatemala. 

Casi a los dos arios de integrada la comision esta rindio el informe de sus actividades y 

mandaron a publicar los nuevos codigos penal y de procedimientos penales, para la 

Republica de Guatemala. EI ordenamiento sustantivo penal fue calificado con el nombre 

de Codigo del 1877. 

56 

i,-~ ,~·t: 
': :."/; '/.t_ 

legiSlaci6k;;il1i;lC 



EI 15 de febrero de 1889, se promulgo un nuevo Codigo Penal por Decreto 41 

por el presidente de la republica, General Manuel Lisandro Barillas. Este codigo fue 

aprobado por el Decreto numero 48 de la Asamblea Nacional Legislativa, de fecha 29 de 

abril de 1889. En este codigo el principal avance consisti6 en la supresion del sistema de 

penas compuestas para dejarlas fijas a cada delito, sin diversos extrem~s, para el caso 

de faltar circunstancias atenuantes 0 agravantes. 

En 1936, se designo a los abogados Manuel Zecefia Beteta y Manuel Marroquin, para 

que redactaran la legislacion penal que se conoce como C6digo del '36, que entr~ en 

vigor el 25 de mayo de 1936 segun Decreto 2164 de la Asamblea Legislativa de 

Guatemala. EI criterio de varios penalistas guatemaltecos, es que la tendencia que sigui6 

el Codigo Penal del 36, fue la de la escuela clasica. 

Este C6digo, fue reformado por varios decretos presidenciales y decretos del Congreso, 

los cuales trataron de darle un impulso decisive al derecho penal, pero lamentablemente 

la experiencia ha demostrado que casi la totalidad de ellos ademas, de haberse dictado 

en forma casuistica, no lIenaron las finalidades para las que se les decreto, razones que 

explican la copiosa emision de disposiciones legislativas entre 1936 y 1973, lapso 

durante el cual rigio el Codigo del '36 que fue abrogado por el Decreto 17-73, 

actualmente en vigencia. 

3.2. Definici6n 

EI derecho penal es el conjunto de normas jurfdicas que regulan la potestad punitiva del 

Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados p~r la ley, como presupuesto, 

una pena 0 medida de seguridad 0 correccion como consecuencia, con el objetivo de 

asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana 

pacifica. Tambien ha sido definido como: "Ia rama del saber juridico que mediante la 

interpretacion de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de 

decisiones, que contiene y reduce el poder punitiv~ para impulsar el progreso del estado 
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constitucional de derecho.,,29 


Sebastian Soler, sefiala que: !lEI derecho penal, es la parte del derecho compuesta" 


conjunto de normas dotadas de sancion retributiva.,,30 

Para Von Liszt, citado por Mir Puig es el: "Conjunto de reglas juridicas establecidas par el 

Estado, que asocian el crimen como hecho, ala pena como legitima consecuencia.,,31 

EI tratadista Luis Jimenez de Asua, define al derecho Penal como: "EI conjunto de 

normas y disposiciones juridicas que reg ulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la 

accion estatal, asi como la responsabilidad del sLijeto activo, y asociando a la infraccion 

de la norma una pena finalista 0 una medida aseguradora.'m 

Fontan Balestra sefiala, que derecho penal es: "La rama del ordenamiento juridico que 

contiene las normas impuestas bajo amenaza de sancion.,,33 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el termino con diferentes significados segun 

a que el mismo se este refiriendo. De tal modo se puede mencionar una clasificacion 

preliminar tal como: derecho penal sustantivo y por otro lado, el derecho penal adjetivo 0 

procesal penal. 

primero de ellos esta constituido por 10 que generalmente se conoce como Codigo 

Penal 0 leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado 

estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal, es el 

conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicacion de aquellas. 

EI tratadista Cuello Calon, dice que es:" conjunto de leyes que determinan los delitos y 

29 Zaffaroni, Eugenio Raul. Manual de derecho penal, parte general. Pag. 52 
30 Soler, Sebastian. Derecho penal argentino. Pag. 3 
31 Mir Puig, Santiago. Derecho penal. parte general. Pag. 50 
32 Jimenez de Asua, Luis. Lecciones de derecho penal. Pag. 2 
33 Fontan Balestra, Carlos. Derecho penal. Pag. 21 
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las penas que el poder social impone al delincuente".34 

Ricardo Nunez, indica que: "La rama del Derecho que regula la potestad p 

castigar, estableciendo 10 que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sancion 0 una 

medida de seguridad a los autores de infracciones punibles." 35 

3.3. Caracteristicas 

a) 	 Es una funcion publica. EI Estado, en uso de su soberania, es el unico que puede 

determinar cuales son las conductas punibles y fijarles una pena. 

b) 	 Castiga las conductas externas. EI derecho penal es regulador de conductas 

externas. Nunca sera delito el mero hecho de pensar. Ulpiano afirmaba que nadie 

puede ser sancionado por su pensamiento. Carrara afirmaba que" con el pensar 

no se puede delinquir". Goethe, por su parte," se sentfa capaz de cometer 

cualquier delito" 

c) 	 Es un derecho normativo. EI derecho penal establece prohibiciones, normas y 

mandatos que deben ser observados estrictamente por los destinatarios (Polaino). 

d) 	 Es un derecho valorativo. EI derecho penal, para sancionar, elige aquellas 

conductas que tengan un significado importante para el ordenamiento jurfdico. Se 

evaluan las conductas importantes. No toda actuacion es infraccion penal, 

solamente aquellas que lesionan 0 puedan lesionar bienes juridicos importantes 

para la comunidad. 

e) 	 EI derecho penal es finalista. Tiene como fin velar par el respeto de la norma. Para 

el bienestar comun y por ser finalista es un derecho destinado a corregir aquellas 

conductas peligrosas para la comunidad. 

34 Cuello Cal6n, Eugenio. Derecho penal. Pag. 60 
35 Nunez Ricardo. Derecho penal argentino. Pag. 200 
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f) 	 EI derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes. Este 

vinculado con su caracter normativo y valorativo. No castiga todas las 

ilfcitas, sino que solamente aquellas que tiene relevancia social, que ponen en 

peligro 0 atentan contra la convivencia .Cuando la conducta iIIcita es importante y 

viola 0 causa detrimento a una persona, el legislador la eleva a la calidad de delito, 

no se castigan todos los actos del ser humano, sino los que tengan relevancia en 

el plano social; ej., aborto. 

g) 	 EI derecho penal es un derecho sancionatorio 0 punitivo, es decir, que castiga los 

actos delictivos. 

h) 	 Fomenta el respeto por los bienes jurfdicos que son importantes para la 

comunidad. Luego al sancionar las conductas que pueden lesionarlos se protegen 

estos bienes. 

3.4. Escuelas 

Son el conjunto de doctrinas y principios que tienen por objeto investigar la filosoffa del 

derecho de penar, analizar la legitimidad del jus punendi, la naturaleza del delito, las 

condiciones que influyeron en su comisi6n y los fines de la pena. Su finalidad es tratar de 

explicar los prop6sitos que gufan al Estado a establecer las penas correspondientes a los 

delitos cometidos. 

Las escuelas del derecho penal se clasifican en: 

3.4.1 Escuela clasica 

Los representantes, de esta escuela son Romagnosi, Rossi, Carmignani, Carrara, Luigi 

Luchini. EI delito es un ente antijurfdico 0 sea una creaci6n de la ley; la imputabilidad y el 

libre albedrfo son el fundamento de la imputabilidad moral y de la base de la criminalidad, 

por 10 que s610 puede responsabilizarse a las personas cuando sus actos han nacido de 

su libre albedrfo, de su culpabilidad; la pena se considera un mal a traves del cual se 

60 




realiza la tutela jurfdica y el empleo del metodo 

3.4.1.1 Principios de la escuela clasica 

a) 	 EI Delito, es una infraceion de la ley de Estado compuesto por dos fuerzas: Moral: 

Coneieneia de hacerlo, fisica: que es la accion. 

b) 	 La Pena, es la necesidad que tiene la sociedad de castigar al delincuente 0 infractor, 

nace en la coneiencia del sujeto activo que 10 comete, generando responsabilidades 

moral, obra con su propia concieneia. 

c) 	 EI Delito, es la trasgresion de la ley estableeida el cual requiere retribucion moral a la 

sociedad, representada en la multa 0 anos de condena no es regenerativo, es una 

consecuencia juridica. 

d) 	 La Responsabilidad moral, se funda en el libre albedrio y el sujeto debe responder, 

escogio esta conducta y no otra lieita. 

c) 	 Prevision, efectos de las infracciones que establece la ley. 

d) Voluntad, es la forma de obrar contra el derecho. 

3.4.2 Escuela positiva 

De la ejecutoria doctrinal de la escuela clasica puede hacerse hoy un balance objetivo, 

del que resultan aportaciones positivas y datos negativos, meritos y demeritos. Estos 

ultimos, son muy de tener en cuenta, ya que ellos justifican en gran parte la aparicion y el 

progresivo desarrollo de la escuela positiva. 

Sus principales representantes, de la creacion de la escuela positiva se deben a Cesar 

Lombroso; la desarrollan Rafael Garofalo y Enrique Ferri. EI pensamiento de estos tres 

autores, conforma los postulados fundamentales de la escuela. 
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a) 	 La aportacion de Cesar Lombroso: Las aportaciones mas destacadas a la genesi 

la escuela positiva son la aplicacion del metodo inductivo experimental al estudio de 

delincuencia y su concepcion del criminal nato. Aparte de elias, la verdadera 

significacion de Lombroso esta en la historia de la criminologia, disciplina de la que 

puede 

considerarse fundador. 

b) 	 La aportacion de Rafael Garofalo: Entre los discipulos que la creciente fama de 

Lombroso agrupa en torno a su catedra, figura Rafael Garofalo, quien aporta a la 

escuela su profundo conocimiento del derecho, que sirve para plasmar en formulas 

juridicas, 

asequibles a teoricos y practicos, las nuevas ideas. Este conocimiento juridico faltaba, 

en el periodo de iniciacion de la tendencia positiva, no solo a Lombroso, sino tambien a 

Ferri que, aunque mas tarde realizara una grandiosa elaboracion juridica, era entonces 

mero filosofo del derecho. 

c) 	 La aportacion de Enrique Ferri: Gtro de los discipulos de la catedra de Lombroso es 

Ferri, lIegado a ella en el mismo ario que Garofalo. Ha sido, como indica Grispigni, el 

sistematizador, animador, defensor, divulgador y realizador de la escuela. La primera 

aportacion que hace al patrimonio ideologico del positivismo criminologico es su 

conocida tesis sobre la negacion del libre albedrio. La expone en su libro "La teoria de 

la irnputabilidad y la negacion del libre albedrio", enfrentandose as! a los clasicos en 

uno de sus mas firmes postulados. Su significacion fue tanta que el propio Carrara la 

refuto personalmente en una Apostilla, ariadida a la recension que de la obra hizo 

Lombroso en el Archivo Giuridico. 

Los principales postufados de fa Escuefa Positiva, siguiendo el orden utilizado para 

sefialar los de la Clasica, son: 

a) 	 EI derecho: Para la escuela positiva, el derecho es un producto social 10 mismo 

que otras manifestaciones de la vida humana asociada. Esta concepcion, 

adecuada al metodo empfeado, no permite dar al derecho un contenido distinto del 

que resulta de las fuentes legislativas y hace innecesaria la investigacion de su 
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origen primero. 

b) 	 EI derecho penal: Es tambien un producto social, obra de los hombres. 

penal tiene su origen en la necesidad evidente de la vida asociada y representa el 

poder soberano que el Estado ejercita, como derecho y deber impuesto por 

aquella necesidad. La raz6n de la justicia penal es la defensa social, entendida 

como defensa del Estado en su ordenamiento juridico-positivo, esto es la defensa de 

las condiciones fundamentales para la vida de los ciudadanos ordenados y 

constituidos en comunidad. 

c) 	 EI delito: Para la escuela positiva, el delito es tanto un fen6meno jurfdico como un 

ente factico. Debe contemplarse en ambos aspectos, pues uno y otro, si no se 

integran, resultan insuficientes. 

d) 	 La sanci6n: Tiene por fin asegurar la defensa social y ha de cumplir una funci6n 

preventiva. No debe ser s610 proporcionada a la gravedad del delito, como 

propugnaban los clasicos, sino que ha de adaptarse tambien y en primer termin~, 

a la peligrosidad del delincuente, empleando incluso la segregaci6n por tiempo 

indeterminado, esto es hasta que el reo aparezca readaptado a la vida libre. 

e) EI metodo: La escuela positiva aplica a la investigaci6n de la criminalidad el metodo 

inductivo-experimental. Como ya se ha dicho, se emplea en el campo primero por 

Lombroso y despues por Ferri. Lo que justifica su aplicaci6n a la ciencia penal, segun 

Ferri, es la idea de que todas las ciencias tienen una misma naturaleza y un identico 

objeto el estudio de la naturaleza y el descubrimiento de sus leyes, para beneficio de la 

humanidad. 

3.4.3 Escuelas intermedias. (Terza Escuela ltaliana) 

Despues de la etapa critica por la que atraves6 la ciencia aparecieron nuevas corrientes 

que con el fin de conciliar los postulados de las dos grandes escuelas, fueron tomando 

partido, situandose en puntos equidistantes entre las corrientes en pugna, por tal raz6n 
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se les denomino escuelas intermedias del derecho penal, tal es el caso de la liT 

Escuela Italiana, representada por Manuel Carnevale y Bernardino.,,36 

Las lIamadas escuelas intermedias, plantearon sus mas importantes postulados en forma 

ech§ctica, retornando principios fundamentales, tanto de la escuela clasica como de la 

escuela positiva del derecho penal, iniciando asi una nueva etapa en el estudio de la 

ciencia que podria catalogarse como antecedentes del derecho penal contemporaneo. 

3.4.4 Escuela de politica criminal 

Fran Von Liszt diferencio la Politica Social de la Politica Criminal, la primera tenia por 

objeto la supresion 0 restriccion de las condiciones y fenomenos sociales de la 

criminalidad, mientras que la segunda, se ocupaba de la delincuencia en particular y de 

que la pena se adaptase en su especie y medida al delincuente, procurando impedir la 

comision de crimenes en el futuro. 

Von Liszt refirio el alcance de la Politica Criminal a la apreciacion critica del derecho 

vigente y a la programacion legislativa y a la programacion de la accion social. EI nucleo 

de la politica criminal era la lucha contra el crimen pero no debia quedar restringida al 

area judicial 0 del derecho penal sino que debia extenderse a los medios preventivos y 

represivos del Estado. 

3.4.4.1 Contenido 

La corriente positivista planteo el problema de determinar el contenido y alcance del 

derecho penal. La posicion de la Escuela Clasica, fue considerada insuficiente dando 

lugar a que sus propios sostenedores, hicieran una revision de sus teorias. Este 

movimiento se supera con Enrique Ferri, para el cual la Pena, deberia ser sustituida por 

la Sociologia Criminal, como ciencia normativa que se nombraba tradicionalmente 

derecho penal, ciencia de los delitos y las penas, reformada por el metodo positiv~ y con 

36 De Leon Velasco, Hector Anfbal y Jose Francisco de Mata Vela. Derecho penal guatemalteco. Pag. 55 
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base en los altos cientfficos de la antropologfa y la estad[stica criminales. 


Bajo esta nueva consideracion, se negaba al derecho penal su independencia, vinien 


ser una parte de la sociologfa criminal, sin embargo, pronto aparece una nueva corriente 

filosofica: EI positivismo critico, que Ilega a moderar el extremismo a que habra lIegado el 

positivismo critico, esta corriente es iniciada por la Terza Escuola yes Carneavale, a quien 

corresponde la defensa del derecho penal y sostiene que aun cuando el derecho penal 

esta intimamente relacionado con otras ramas jurfdicas, difiere de elias por su 

caracter propio, su naturaleza especifica, su finalidad y sobre todo por los medios de que 

dispone. 

EI movimiento de independencia del derecho penal y su contenido propio, frente a la 

amplia concepcion sociologica, va aumentando y a traves de Eugenio Florian, se lIega al 

triunfo de la Direccion Tecnico Juridica, en la que el derecho penal tiene su significado y 

contenido que no puede negarsele. 

Para este pensamiento el derecho penal, tiene un contenido positivo y categorico, analiza 

la legislacion vigente, con un criterio sistematico y exhaustivo. Para est a corriente del 

pensamiento, todo 10 que no sea eso, no pertenece al derecho penal, sino al conjunto de 

las ciencias criminologicas. EI tecnico-jurista impusieron su doctrina y lograron la 

independencia del derecho penal, dando lugar a la imposicion del formalismo. 

En la actualidad tiende a ser superado con el aporte de un mayor realismo y el enfoque 

teleologico de las normas y preceptos legales. 

3.5. Naturaleza jurfdica 

Cuando se busca sobre la naturaleza juridica del derecho penal y se trata de investigar 

el lugar donde esta nace y la ubicacion que tiene dentro de las disciplinas juridicas y asf 

cabe preguntarse: si pertenece al derecho privado, al derecho publico 0 si pertenece al 

derecho social, que son los tres escanos en que se Ie ha tratado de ubicar. 
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EI hecho que algunas normas de tipo penal 0 procesal penal, puedan da 

intervencion a los particulares en la sustanciacion del proceso 0 en la inici 

mismo por la clase de delito que se trate (instancia de parte interesada para ser delito 

privado, el perdon del ofendido y. el sobreseimiento del proceso en ciertos delitos 

prlvados), no es ninguna justificacion valida para pretender situar al derecho penal 

dentro del derecho privado; la venganza como forma de reprimir el delito, dejando a los 

particulares hacer su propia justicia, ha sido formalmente desterrada del derecho penal 

moderno y si bien es cierto que aun pueden darse algunos casos, esto no solo es ilegal 

sino absurdo en una sociedad civilizada y jurfdicamente organizada, donde solamente 

al Estado corresponde determinar los delitos y establecer las penas 0 medidas de 

seguridad. La intervencion de los particulares en la ejecucion de la pena, es en los libros 

tan solo un recuerdo historico de las fonnas primitivas de castigar. 

De Mata Vela y De Leon Velasco, refieren 10 siguiente: "Algunos tratadistas, en epoca 

reciente y amparados por las novedosas corrientes de la defensa social contra el 

delito , han pretendido ubicar al derecho penal dentro del derecho social, como el 

derecho de trabajo y el derecho agrario, sin embargo, tampoco se ha tenido exito. EI 

derecho penal, es una rama del derecho publico interno que tiende a proteger intereses 

individuales y colectivos (publicos y Sociales); la tarea de penar 0 imponer una medida 

de seguridad es una funcion tipicamente publica que solo corresponde al Estado como 

expresion de su poder interno producto de su soberanfa, ademas de que la cornision 

de cualquier de lito , genera una relacion directa entre infractor y el Estado que es el 

unico titular del poder punitivo, en tal sentido, se considera que el derecho penal sigue 

siendo de naturaleza juridica publica.,,37 

Es necesario indicar, que la relacionada distincion entre derecho publico y derecho 

privado, es en la actualidad, puramente preferencial, pues en la practica, hay muchas 

actividades del derecho privado que se ven inmersas en el derecho publico y viceversa, 

al extremo que se piensa que la gran polaridad entre 10 publico y 10 privado. 

37 De Leon Velasco, Hector Anibal y Jose Francisco de Mata Vela. Ob. Cit. Pag. 46 
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En 

normas de 

los diferentes 

Con respecto al derecho penal, es una disciplina que pertenece al derecho public 

intervencion estatal en su normativa, ademas el origen de dicha disciplina perten~ 

derecho romano, germane y canonico, ademas son muchos los tratadistas que a traves 

de la historia han definido al derecho penal algunos incluyendo sus caracteristicas otros 

sus elementos dependiendo la escuela de la cual hayan tom ado la referencia. 

terminos generales el derecho penal es considerado como el conjunto de 

caracter publico que tiene por objeto de estudio el delito, la pena, las faltas y las medidas 

de seguridad que el Estado impone a los infractores. 

Es de gran importancia senalar, quelas escuelas el derecho penal, son 

estudios que a traves de la historia se han realizado y par el efecto duchos estudios se 

encuentran enmarcados en las denominadas escuelas siendo una de elias la escuela 

clasica, que determino el principio de legalidad es decir, que nadie puede ser penado por 

hecho que no esten previamente regulado s en la ley penal siendo el aporte de dicho 

estudio el Articulo 1 del Codigo Penal guatemalteco, que tuvo p~r objeto de estudio el 

delito considerado como un mal social y sus propulsores determinaron que el infractor 

debe de pagar el dane causado a la sociedad con la restriccion de la libertad es decir, 

debe ser sancionado p~r la ley penal y est a debe de regular el delito cometido. EI dano 

causado a la sociedad debe ser de tal magnitud que se puede sancionar con prision. 

Con relaciona la escuela positiva misma que se presento cien anos despues de la 

escuela clasica en la cual tUVQ pOl' objeto de estudio al delincuente es decir el sujeto que 

comete el hecho delictivo y entre las propuestas ellos consideraron que el individu-::.> 

delinque por cuestiones hereditarjas, p~r cuestiones climaticas 0 que ya es proclive al 

delito y en ese orden, realizaron una clasificacion de los delincuentes e la siguiente 

manera: Delincuente nato, delincuente ocasiona y delincuente habitual. Los estudiosos 

de dicha escuela establecieron ademas que el Estado debe sancionar con una pena de 

prision al infractor y durante su cumplimiento se les debe aplicar tratamientos especiales 

para reincorporarlo a la sociedad cuando este haya cumplido la pena impuesta, 10 que se 

conoce doctrinaria y juridicamente como las medidas de seguridad regulada en el Articulo 

88 del Codigo Penal, siendo este el principal aporte de dicha escuela. 
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Tambiem se encuentran las escuelas intermedias con el objetivo de estudia 

consecuencias sociales, culturales y econ6micas del dana causado en el delito cometi 

Para el efecto presentaron diversos estudios donde se necesita de un tratamiento 

psicol6gico 0 psiquiatrico tanto para determinar el grado de peligrosidad del delincuente 

como el dano moral sufrido por la victima, adem as cuales son las instituciones que el 

Estado debe crear para la atenci6n de la victima sino tambiem para los familiares de este 

y que efectos perjudiciales sufren dichas personas y como el Estado protege a 

mismas. 

Con respecto a la naturaleza juridica a traves de la historia se han realizado diversos 

estudios senalamientos y posturas considerandose una rama del derecho publico porque 

es el Estado en el ejercicio de su poder soberano quien sanciona a los infractores de una 

norma de conducta y por otra parte tambien es considerado un derecho social, ya que es 

la sociedad la que sanciona a los infractores. Ademas, el derecho publico tiende a 

proteger los intereses individuales y sociales y de esa l11anera el Estado se encuentra 

garantizado y protegido ante las violaciones a las infracciones establecidas para la 

convivencia social. 
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4. EI peritaje cultural ;,__ :~ __'~ V) 
Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los int~~""~ 
comunidades indigenas del municipio 0 de sus autoridades propias, el Consejo Municipal 

realizara consultas a solicitud de las comunidades 0 autoridades indfgenas. Inclusive 

aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indfgenas. 

y esta misma regulacion del dialogo la encontramos en el Codigo Procesal Penal (CPP), 

al normar el principio de oportunidad como un medio de aplicacion de los usos y 

costumbres para la resolucion de los conflictos en forma alternativa en aquellos delitos 

cuya pena de prision no rebase los cinco anos (Articulo 25). 

4.1. Aspectos generales 

La pluriculturalidad y multietnicidad guatemalteca "es innegable, la cultura indfgena es 

milenaria y en la actualidad coexiste con otras culturas, 10 cual conlleva una diversidad 

que hace de Guatemala un pais rico culturalmente, pero tambh§n implica una complejidad 

sociocultural, ante 10 cual el Estado debe responder promoviendo las polfticas publicas 

fundadas en esas caracterfsticas.,,38 

En Guatemala existen 24 etnias, algunas en grave riesgo de extincion, las principales, por 

el numero de hablantes y la extension territorial que cubren en cantidad de municipios: 

"Kichec con 71 municipios: Mam con 56 municipios; Kaqchikel con 47 municipios, y 

Qeqchi, con 14 municipios." Lo anterior denota, que existe presencia de poblacion 

indfgena en 118 de los 331 municipios de Guatemala, 10 que significa que en el 57% de 

los municipios existe poblacion indfgena. 

Otro rasgo a resaltar en la poblacion guatemalteca es el multilingOismo, Guatemala posee 

23 idiorngs diferentes al castellano, que van desde los idiom as con mas de medio millon 

3B Aguirre Godoy, Mario. Derecho procesal civil. P~g. 560 
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de hablantes, hasta aquellos que consideran en riesgo de extincion, porque hay menb~ d(:t
-'" -._ t"/:' 

diez millones hablantes, entre los que se encuentran unos que son hablados sOlam~h'~~~ 
por unas pocas familias. 

EI abordaje del tema indfgena ha evolucionado paulatinamente y en la calidad existen 

diversos modelos de tratamiento. A rafz de las caracteristicas de la Constitucion Polftica 

de la Republica de 1985 y de los Acuerdos de Paz de 1996 se ha entrado en un proceso 

de mayor respeto a la dignidad y derechos de los pueblos indigenas, partiendo de que 

Guatemala es un pais multietnico, pluricultural y multilingue. 

EI peritaje cultural es un puente que se tiende entre la forma de ver y entender la realidad 

del tribunal y la del indigena procesado. Generalmente, el Ministerio Publico, abogados y 

jueces razonan y argumentan respondiendo a patrones culturales e ideologicos del 

mundo "occidental". Por ello, les es de suma dificultad comprender la forma de conocer y 

de percibir, asf como la escala de valores de un alto porcentaje de la poblacion que se 

rigen por una cosmovision propia de su etnia. 

Independientemente de la necesidad y del compromiso del gobierno de fortalecer el 

derecho consuetudinario, el conocimiento de los valores culturales y de la normativa 

tradicional de un procesado es de suma irnportancia para poder determinar la culpabilidad 

del mismo. Por ejemplo, en muchas culturas, las practicas de brujeria contra una persona 

son equivalentes en parametros occidentales a un envenenamiento. Por ello, solo 

conociendo esta realidad podra el juez plantearse aplicar una legftima defensa 0 un error 

en la causa de justificacion, frente al que mata un brujo que estaba practicando magia 

contra el 0 su familia. 

EI perito cultural es un cientrfico social, conocedor de la cultura del procesado, que 

interviene en el proceso tratando de explicar las motivaciones culturales que pudieron 

provocar la conducta examinada. Este peritaje tratara de responder sobre si fue evitable 

10 que ocurrio, como y por que. 
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4.2. Concepto 

Por peritaje cultural se entiende: "EI medio de prueba, pro virtud del cual, el ju 

ilustra su criterio, para el conocimiento de la cultura en sus diversas manifestaciones, de 

un individuo, en su calidad de miembro de un grupo social determinado, a traves de un 

dictamen elaborado por un experto en la cultura que se estudia y que el juez toma en 

cuenta al momento de resolver y propiamente en realizacion al peritaje cultural indfgena.,,39 

EI Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo en el Articulo 10 toma en 

cuenta las caracteristicas economicas, sociales y culturales cuando se impongan 

sanciones penales previstas por la legislacion en general, a miembros de pueblos 

indigenas, pero debe darse la preferencia a tipos de sancion distintos del 

encarcelamiento, esto es importante, porque el juez debe ser una persona que conozca a 

la comunidad por dentro, que estudie las tradiciones, costumbres y usos que recabe 

jurisprudencia sobre ese derecho consuetudinario en particular en fin debe tener mas el 

perfil de un juzgador del sistema anglosajon que se basa en la costumbre y no del 

sistema romano canonico continental 0 escrito que excluye a la costumbre. 

Ademas, el derecho consuetudinario 10 regula con mucha formalidad en el Articulo 2 de la 

Ley del Organismo Judicial contendia en el Decreto numero 2-89 del Congreso de la 

Republica, al indicar que: "La leyes la fuente del ordenamiento juridico, la jurisprudencia, 

la complementara. La costumbre regira solo en defecto de la ley aplicable 0 por 

delegacion de la ley, siernpre que no sea contraria a la moral 0 al orden publico y que 

resulte probada." 

De 10 anterior se puede indicar, que se esta exigiendo que la costumbre se ap/ique solo 

en ausencia de ley aplicable 0 por falta de la misma, sin embargo, cuando el Codigo 

Procesal Penal, Decreto numero 51-92 del Congreso de la Republica esta regulando que 

conforme el criterio de oportunidad se aplicaran "los usos y las costumbres de las diversas 

comunidades para la solucion de los conflictos, los principios generales del derecho 0 la 

39Aguirre Beltran, GonzaL Instituto indigenista mexicano la cultura. Pags. 7-28. 
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equidad siempre que no violen garantias constitucionales ni tratados internacional· 

materia de derechos humanos." 

Lo anterior significa que "se esta en presencia de la necesidad de la aplicacion de medios 

alternas de resolucion de conflictos prescindiendo de la observancia de normas escritas y 

dando preeminencia a los usos y costumbres de las diversas comunidades para la 

solucion de los conflictos, los cuales no estan plasmados en documentos escritos 

generalmente, sino que se han trasmitido de generacion en generacion y constituyen el 

derecho consuetudinario de esa comunidad.,,40 

De tal manera que se esta en presencia de un derecho mixto donde alteran los principios 

de las escuelas del sistema anglosajon y del romano-canonico escrito y precisamente la 

tendencia predominante en la actualidad es oralizar cada vez mas los proceso e ir 

abandonando gradualmente el derecho escrito 0 escriturario por estar revestido de 

muchas formalidades. 

Este espacio de la aplicacion de los usos y costurnbres permite buscar con mas facilidad 

la verdad material y no la verdad formal que es la mas frecuente en el sistema escrito. 

4.3. Centr~s de administraci6n de justicia 

Con apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo Mundial y MINUGUA, con un pais 

europeo donante a traves del PNUD, se han implementado varios centros de 

administracion de justicia, que tienen como proposito el reunir en un solo especiado fisico 

las principales instituciones dedicadas a la justicia, como 10 son la Policia Nacional Civil, la 

Defensa Publica Penal, el Ministerio Publico, los tribunales de justicia, el Centro de 

Mediacion y la Coordinacion de cada centro de administracion de justicia. 

Dentro de los resultados mas relevantes de la evaluacion se pudo determinar que se ha 

evidenciado un mayor acceso a la justicia en el idioma materno y con la ventaja de la 

40 Marroquin Guerra, Otto. EI peritaje cultural indigena como forma del pluralismo juridico indigenli en 
Guatemala. pag. 180 
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utilizacion de la conciliacion judicial y la mediacion extrajudicial, que les permite entr~l;~en<_r._\.; 
";:>;;', 

arreglos que favorecen a ambas partes en conflicto, disfrutando de economia, celebtjpagi 

y ecuanimidad. 

Todos los centros de administracion de justicia, han contribuido al acceso de la poblacion 

a la justicia, en su principio idioma y con la ventaja ademas de que las distancias a 

comunidades lejanas se han acortado en forma importante, 10 que contribuye a que los 

pobladores acecen a la justicia. La mencionada instancia se integra por el Organismo 

Judicial, el Ministerio Publico, el Instituto de la Defensa Publica Penal y el Ministerio de 

Gobernacion. 

Lo fundamental en estos centr~s de administracion de justicia, es el hecho de que en los 

mismos funciona un centro de' mediacion coordinado generalmente por un mediador 

indigena bilingue y de la comunidad, con el apoyo administrativo necesario y que aplica 

en los casos pertinentes los usos y costumbres de la comunidad en la busqueda de la 

resolucion alternativa en los conflictos sometidos a su consideracion. 

"Se considera que los centros de administracion de justicia, que consisten en la reunion 

organizada y armoniosa del Juzgado de Paz, del Centro de Mediacion Judicial del 

Juzgado de Primera Instancia Penal Contralor, del Tribunal de Sentencia, de la Fiscalia, 

de la Defensa Publica Penal del Bufete Popular y de la Policia Nacional Civil, aparte de la 

integracion de los Juzgados de Familia y Civil Comun, constituyen un progreso 

extraordinario en materia de justicia indfgena porque se han ubicado en lugares donde 

hay mayor densidad de poblacion indigena y donde de alguna manera no se habia 

logrado el pleno acceso a la justicia.,,41 

4.4. Normas nacionales e internacionales 

EI marco normativo referente al acceso de las poblacion indigenas al sistema de justicia 

oficial y sobre el reconocimiento del sistema normativo maya es de naturaleza variada, 

41 Revista Cultural de Guatemala. Pag. 25 
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existe a nivel constitucional, consta tambiem en convenios internacionales ratificad 

Guatemala y lIega hasta normativas menos coercitivas, como los Acuerdos de Paz, 

continuacion se describen cuales son las principales normas en las que se sustenta el 

tema estudiado. 

4.4.1. Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

Esto implica hacer una interpretacion amplia del Articulo 4 de la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala al establecer que: "En Guatemala todos los seres humanos son 

libres e iguales en dignidad y derecho. EI hombre y la mujer, cualquiera que sea su 

estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede 

ser sometida a servidumbre ni a otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres 

humanos deben guardar conducta fraternal entre si, el principios de igualdad, plasmado 

en el Articulo 4 de la Constitucion Politica de la Republica impone que situaciones iguales 

sean tratadas normativamente de la misma forma: pero para que el mismo rebase un 

significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone tambien que 

situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias. Este 

principio de igualdad hace una referencia a la universalidad de la ley, pero no prohfbe, ni 

se opone a dicho principio" 

4.4.2. C6digo Municipal y Codigo Procesal Penal 

EI Codigo Municipal, Decreto numero 12-2002 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, en el Articulo 65 instituye que: "Cuando la naturaleza de un asunto afecte en 

particular los derechos y los intereses de las comunidades indfgenas del municipiO 0 de 

sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizara consultas a solicitud de las 

comunidades 0 autoridades indigenas. Inclusive aplicando criterios propios de las 

costumbres y tradiciones de las comunidades indigenas." 

EI derecho al acceso a la justicia que poseen los pueblos indfgenas se hace patente al 

observar el Acuerdo de Paz, sobre identidad y derechos de los pueblos indigenas, en el 

numero IV, literal E, que menciona el derecho consuetudinario y senala que la falta de 

acceso que tienen los indigenas al sistema jurfdico nacional ha permitido la 
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discriminaci6n, marginaci6n y la negaci6n de sus derechos. Se acord6 promo 

desarrollo de normas legales para el manejo de los asuntos internos de las poblacio 

indigenas. Propone la participaci6n de los representantes de las organizaciones 

indfgenas, la coordinaci6n con universidades, asociaciones y profesionales, para la 

creaci6n de un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Publico, sobre 

la cultura de los pueblos indigenas. 

En este acuerdo se incluyen el pueblo maya, el garifuna y el Xinca, en cuanto al pueblo 

maya, se sabe que son diversas expresiones de raiz comun por 10 que se dio un nombre 

generico de mayenses a todos los idiomas de este origen, como el Kiche, el Mam, el 

Kaqchiquel, el Oeqchi, entre otros. 

EI C6digo Procesal Penal, Decreto Numero 51-92 del Congreso de la Republica, al 

normar el principio de oportunidad como un medio de aplicaci6n de los usos y costumbres 

para la resoluci6n de los conflictos en forma alternativa en aquellos delitos cuya pena de 

prisi6n no rebase los cinco arios e igualmente en forma extensa 10 indica la misma ley 

manifestando que: "Las partes de comun acuerdo en los delitos condicionados a instancia 

particular, en los de acci6n privada, asi como aquellos en los que proceda el criterio de 

oportunidad con la aprobaci6n del Ministerio Publico 0 del sindico municipal, podran 

someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliaci6n a 0 mediaci6n 

registrados por la Corte Suprema de Justicia, atreves de los juzgados de primera instancia 

penal correspondientes, integrados par personas id6neas, nativas de la comunidad 0 bajo 

direcci6n de abogado colegiado capaces de facilitar acuerdos y una vez obtenidos los 

mismos, se trasladara un acta sucinta al juez de paz para su homologaci6n, siempre que 

no viole la Constituci6n 0 Tratados Internacionales en derechos humanos. 

4.4.3. Aplicaci6n del Convenio 169 sobre pueblos indigenas y triviales 

EI Convenio 169 sobre pueblos indigenas y triviales, ha venido a contribuir al desarrollo 

normativo del derecho consuetudinario en diversos paises multietnicos, plurilingues y 

pluriculturales y concretamente esto se advierte en los casos de Mexico, Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Guatemala. Y entre los Articulos del Convenio relacionado que mas han 
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indicar 

contribuido a producir leyes de regulacion de los derechos de los pueblos 

triviales en materia de administracion de justicia indigena se pueden 

siguientes: 

Articulo 8.1. 

1. 	 AI aplicar la legislacion nacional de los pueblos interesados deberan tomarse 

debidamente en consideracion sus costumbres 0 su derecho consuetudinario. 

Del Articulo anterior, se puede indicar que es importante, porque exige que la legislacion 

nacional no puede ignorar las costumbres 0 el derecho consuetudinario correspondiente y 

en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala como legislacion nacional estan 

los Articulos que regulan los derechos de tales pueblos en el titulo II capitulo 11, seccion 

tercera, titulada comunidades indigenas, donde se hara el Articulo 66 relativo a la 

proteccion a grupos etnicos, en donde se expresa que "EI Estado reconoce, respeta y 

promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organizacion social, el 

uso del traje indigena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos", asimismo el Articulo 67 

regula la proteccion a las tierras y las cooperativas agricolas indigenas, y debido a la 

regulacion normativa tan escueta el Articulo 70 indica que una ley especifica regulara 10 

relativo a las comunidades indigenas. 

Articulo 8.2. ''Oichos pueblos deberan tener el derecho de conservar sus costumbres e 

institucionales propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos con el sistema juridico nacional ni con los derechos humanos 

rnternacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberan establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicacion de este 

principio. II 

EI Articulo anterior, se refiere al derecho de los pueblos indigenas y tribales a conservar 

sus costumbres e instituciones propias, sin embargo, Ie pone un limite a este ejercicio al 

expresar que tales costumbres e instituciones solo podran ser validadas cuando no sean 

incompatibles con los derechos humanos que ha reconocido toda la humanidad, es decir, 
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internacionalmente. Esta limitacion es la que se indica en el Articulo 552 Sis el C 

Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la Republica, el cual regula los juzgad 

de paz comentarios en Guatemala, al indicar que dichos organos jurisdiccionales. 

resolveran con arreglo a los usos y costumbres, la equidad y los principios generales del 

derecho, pero que sus fallos no podran violar la Constitucion ni las leyes. Y al respecto se 

encuentra que la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala en el Articulo 46 

reconoce la preeminencia del derecho internacional al establecer que en materia de 

derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 

tiene preeminencia sobre el derecho interno. Y adem as el Articulo 44 regula en forma 

generica que "los derechos y garantias que otorga la Constitucion no excluye otros que 

aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana." Lo que 

ratifica el Articulo 4 de la Ley de Amparo, Exhibicion Persona y de Constitucionalidad al 

indicar que "La Constitucion prevalece sobre cualquier ley 0 tratado" y que "no obstante, 

en materia de derechos humanos, los. tratados y convenciones aceptados y ratificados por 

Guatemala prevalecen sobre el derecho interno." 

ASimismo, este principio contiguo de los derechos humanos se descubre en la aplicacion 

del criterio de oportunidad, al establecer que "pueden aplicarse los usos y costumbres de 

la diversidad comunitaria para la solucion de los conflictos, siempre que no violen 

garantfas constitucionales, ni tratados internacionales en materia de derechos humanos." 

4.5. Principios filos6ficos del peritaje 

EI principios sobre el que descansa el instituto del peritaje cultural, es el de igualdad, el 

cual se puede interpretar en una forma superficial como aquel principio que busca la 

aplicacion de la ley por igual a toda la poblacion sin distinciones de ningun tipo. 

A traves del derecho consuetudinario adjetivo y sustantivo, los diversos grupos etnicos del 

pais, resuelven sus conflictos sociales mediante los mecanismos creados conforme su 

costumbre, cualquier conflictos que surja dentro del grupo etnico es solucionado por el 

mismo, y sus miembros son juzgaos por su propia cultura y de conformidad con sus 

valores, pero que sucede cuando un conflicto social se trata de resolver a traves de los 

procedimientos que senalan la legislacion nacional, el jurfdico vigente, es juzgado es 
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juzgado conforme la cultura y valores que dicho ordenamiento protege, y en 

principio de igualdad, es juzgado igual como cualquier persona, no tomando en 

que tiene una cultura diversa a la que regula el sistema penal guatemalteco. 

EI principio de igualdad, es regulado por el Articulo 4 de la Constitucion PoHtica de la 

Republica, que regula: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derecho, el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen 

iguales oportunidades y responsabilidades, ninguna persona puede ser sometida a 

servidumbre ni otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 

guardar conducta fraternal entre sL" 

Segun este principio, "todos los seres humanos en Guatemala son iguales ante la ley y asi 

son juzgados, como iguales aun no siendo iguales en los diferentes aspectos, que 

pueden ser economicos, sociales y culturales. De 10 anterior, se puede estar ante una 

violacion del principio de igualdad si se toma en cuenta la situacion cultural, economica y 

social mente en un proceso judicial, asimismo se viola el principio cuanto se ve la 

situacion cultural de un sujeto procesal en un juicio determinado al momenta de dictar 

sentencia .,,42 

La igualdad se da entre individuos que viven en una misma situacion economica, social y 

cultural, por 10 tanto, al encontrarse una persona en una situacion distinta economica, 

social y culturalmente frente a otra, se da un grado de desigualdad, esta premisa se 

puede trasladar al ambito jurisdiccional, es un proceso judicial, cuando uno de los sujetos 

procesales, tiene una cultura diversa. a la exigida por el ordenamiento juridico vigente, se 

origina la desigualad juridica, pues inclusive el sujeto procesal tiene un derecho diverso y 

en ese caso, es imperativo que el 6rgano jurisdiccional, tome en cuenta su cultura en sus 

diversas manifestaciones para cornpensar la desigualdad cultural, y poder asf juzgar en 

un plano de igualdad, en conclusion a los iguales debe juzgarseles en igualdad de 

condiciones y los desiguales en desigualdad de condiciones, pues si se les trata en 

iguales condiciones se estarfa ante una injusticia manifiesta. 

42 Marroquin Guerra, Otto. Ob. Cit. Pag. 182 
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AI respecto la Corte de Constitucionalidad, en diversas sentencias y 

consultivas, se ha manifestado en el sentido de que la ley debe tratar de igual mane 

los iguales en iguales circunstancias; sin embargo, en el caso de variar las circunstancias 

de ser desiguales los sujetos 0 de estar en desigualad de condiciones han de ser tratados 

en forma desigual. 

Entre los casos concretos de pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad en 

relacion al principio de igual, se tiene: 

4.5.1. Opinion consultiva 

"Dentro de las atribuciones de la Corte de constitucionalidad, Ie corresponde emitir opinion 

de la constitucionalidad de las normas relativas al Convenio 169 de la Organizacion 

I nternacional de Trabajo, relativo a los pueblos indigenas y tribales en paises 

independiente, dicho organismo opin~ que el derecho de igualdad enunciado en el 

Articulo 4 de la Constitucion Politica de la Republica se traduce en que las personas que 

se encuentran en determinada situacion juridica, tengan la posibilidad y capacidad de ser 

titulares cualitativamente de los mismos derechos y contraer obligaciones, este principio 

se refiere a que no debe darse un tratamiento juridico distinto a situaciones de hecho 

idemticas, la ley debe tratar de igual manera a los iguales en iguales circunstancias, sin 

embargo, en el caso de variar las circunstancias de ser desiguales, los sujetos 0 de estar 

en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual. EI anterior es un 

criterio jurisdiccional de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que para el efecto 

se emitio una sentencia de fecha 12 de enero de 1995.,,43 

Resulta interesante la aplicacion practica del peritaje cultural principal mente en materia 

procesal penal tomando en consideracion la interpretacion judicial y cultural del procesado 

ya que la ley penal contiene el conjunto de disposiciones relativas a la descripcion y 

sancion de los tipos penales que deben ser aplicados a todo infractor de una norma de 

conducta. Sin embargo, desde el punto de vista cultural un individuo puede cometer un 

43 Corte de Constitucionalidad. Gaceta Jurisprudencial Numero 40 Pag. 1 

79 



hecho delictivo dentro de la cosmovisi6n maya pueda considerarse que no es objeto 

sancionado, Sl ha causado un dana social y de alii que el juez penal debe tener p 

no solo los principios constitucionales de los derechos humanos del procesado sino 

tambien conocer el aspecto cultural de dicha etnia a la cual pertenece el procesado y de 

esta manera emitir una resoluci6n congruente con el derecho y con el grado socia cultural 

del procesado. 
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CAPITULO V 

5. 	 Consecuencias juridico-penales que genera la aplicacion del peritaje c 

en el proceso penal seguido en contra del procesado maya 

Por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos, que en Guatemala sera 

posible desarraigar la opresion y la discriminacion solo si se reconocen en todos 

aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, 

componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo 

sentido, que todos los asuntos de interes directo para los pueblos indfgenas demandan 

ser tratados por y con ellos, y que el presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer 

las estructuras, condiciones, oportunidades y garantfas de participacion de los pueblos 

indigenas, en el pie no respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos, que la 

comunidad internacional, "por medio de las Naciones Unidas y las agencias y programas 

de su sistema, la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos e 

instrumentos internacionales, ha reconocido las aspiraciones de los pueblos indfgenas 

para lograr el control de sus propias instituciones y formas de vida como pueblos.,,44 

En aquellos casos donde se requiera la intervencion de los tribunales, y en particular en 

materia penal, las autoridades correspondientes deberan tener plenamente en cuenta las 

normas tradicionales que rigen en las comunidades. Para ello el Gobierno se compromete 

a tomar las siguientes medidas: 

a) 	 Proponer, con la participacion de representantes de las organizaciones indigenas, 

disposiciones legales para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que 

otorguen atribuciones a las autoridades comunitarias para que senalen las 

costumbres que constituyen su normatividad interna, e 

b) 	 Impulsar, en coordinacion con las universidades de Guatemala, las asociaciones 

profesionales y las organizaciones indigenas, un programa permanente para jueces y 

44 Marroquin Guerra, Ouo. Ob. Cit. Pag. 185 
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se 

se 

cuya 

agentes del Ministerio Publico sobre la cultura y rasgos de identidad de los pu 

indigenas, en especial en el conocimiento de sus normas y mecanismos que reg~l 
su vida comunitaria. 

Para asegurar el acceso de los indfgenas a los recursos del sistema juridico nacional, el 

Gobierno se compromete a impulsar servicios de asesoria juridica gratuita para personas 

de bajos recursos economicos y reitera su obligacion de poner gratuitamente 

disposicion de las comunidades indfgenas interpretes judiciales, asegurando que 

aplique rigurosamente el principio que nadie puede ser juzgado sin haber contado con el 

auxilio de interpretacion en su idioma. 

5.1. Aspectos generales 

En muchos paises de America Latina, entre los cuales se encuentra Argentina, Colombia, 

Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Peru, Brasil, Costa Rica y Panama entre otros, 

establecio en las normas constitucionales los fundamentos del peritaje cultural, 

funcion esencial, es la aplicacion desde el punto de vista juridico procesal y 

consuetudinario, para 10 cual es necesario tomar en cuenta que existen diversas normas 

de caracter nacional e internacional, que establecen los procedimientos y form as de 

aplicacion practica del peritaje cultural en Guatemala. 

Ademas, es importante indicar que algunos aspectos relativos a la implementacion del 

peritaje cultural, se debieron establecer "primero, no sobre normas culturales, sino como 

elementos probatorios relativos a la prueba que desarrollan los expertos para 10 cual es 

necesario establecer, que los operadores de justicia deben conocer perfectamente, los 

factores antropologicos, los aspectos raciales y los tipos de etnia 0 marco etnografico, 

marco geografico, asf como los factores jurfdicos, principalmente las normas 0 Acuerdos 

de Paz negociados y firmados, como un mecanisme de transicion hacia la democracia 

donde el derecho consuetudinario se espera que sea un derecho positiv~ en Guatemala.,,45 

45 Marroquin Guerra, Otto. Ob. Cit. pag. 186 
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En cuanto a la aplicacion y legislacion del peritaje cultural, se debe tomar en cuenta">a~,"" '''~~''·i 
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el pluralismo juridico es un factor considerado como un derecho humano de segunda.;~'¥~· 

generacion es decir, en aspecto de la cultura. Ademas el peritaje cultural como medio de 

prueba en los procesos judiciales es de suma importancia para la actividad humana, la 

actividad procesal, la actividad clasificada, asi como las decisiones que tengan los 

organos jurisdiccionales para el efecto. 

5.2. La funcion social del juez penal 

EI Acuerdo de Paz, sobre identidad y derechos de los pueblos indigenas, firmado en 

Mexico, Distrito Federal de fecha 31 de marzo de 1995, en uno de los considerandos 

establece 10 siguiente: 

Que el tema de identidad y derechos de los pueblos indigenas constituye un punto 

fundamental y de trascendencia historica para el presente y futuro de Guatemala, que los 

pueblos indigenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garifuna y el pueblo xinca, y que el 

pueblo maya esta configurado por diversas expresiones socioculturales de raiz comun, 

que a raiz de su historia, conquista, colonizacion, desplazamientos y migraciones, la 

nacion guatemalteca tiene un caracter multietnico, pluricultural y multilingue, que las 

partes reconocen y respetan la identidad y los derechos politicos, economicos, sociales y 

culturales de los pueblos maya. garifuna y xinca, dentro de la unidad de la nacion y la 

indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco, como componentes de dicha unidad, 

que los pueblos indigenas han sido particularmente sometidos a niveles de 

discriminaci6n. 

De hecho, explotaci6n e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos 

otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e 

injustas por su condicion economica y social, que esta realidad historica ha afectado y 

sigue afectando profundamente a dichos pueblos, negandoles el pleno ejercicio de sus 

derechos y participacion politica, y entorpeciendo la configuraci6n de una unidad nacional 

que refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomia plural de 

Guatemala. 
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Que en tanto no se resuelva este problema de la sociedad guatemalteca, 

potencialidades economicas, pollticas, sociales y culturales jamas pod ran desenvolverse 

en toda su magnitud, y ocupar en el concierto mundial el lugar que Ie corresponde por su 

historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos, que en Guatemala sera posible 

desarraigar la opresion y la discriminacion solo si se reconocen en todos sus aspectos la 

identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes 

todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido, que todos 

los asuntos de interes directo para los pueblos indigenas demandan ser tratados por y 

con ellos, y que el presente acuerdo busca crear, arnpliar y fortalecer las estructuras, 

c;ondiciones, oportunidades y garantias de participacion de los pueblos indigenas, en el 

pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos, que la comunidad 

internacional, por medio de las Naciones Unidas, y las agencias y programas de su 

sistema, la Organizacion de los Estados Americanos y otros organismos e instrumentos 

internacionales, ha reconocido las aspiraciones de los pueblos indfgenas para lograr e\ 

control de sus propias instituciones y formas de vida como pueblos. 

En aquellos casos donde se requiera la intervencion de los tribunales, y en particular en 

materia penal, las autoridades correspondientes deberan tener plenamente en cuenta las 

normas tradicionales que rigen en las comunidades. Para ello, el gobierno se compromete 

a tomar las siguientes medidas: 

a) 	 Proponer, con la participacion de representantes de las organizaciones indigenas, 

disposiciones legales para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que 

otorguen atribuciones a las autoridades comunitarias para que seiialen las 

costumbres que constituyen su normatividad interna; y 

b) 	 Impulsar, en coordinaci6n can las universidades de Guatemala, las asociaciones 

profesionales y las organizaciones indigenas, un programa permanente para 

jueces y agentes del Ministerio Publico sabre la cultura y rasgos de identidad de los 

pueblos indigenas, en especial en el reconocimiento de sus normas y mecanismos 

que regulan su vida comunitaria. 
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"Para asegurar el acceso de los indigenas a los recursos del sistema jurfdico naci 

Gobierno se compromete a impulsar servicios de asesoria juridica gratuita para perso 

de bajos recursos economicos y reitera su obligacion de poner gratuitamente a disposicion 

de las comunidades indigenas interpretes judiciales, asegurando que se 

aplique rigurosamente el principio que nadie puede ser juzgado sin haber contado con el 

auxilio de interpretacion en su idioma. 

Aunque algunas investigaciones han compilado la documentacion jurfdica que afecta a los 

pueblos indfgenas y recogido evidencias historicas sobre la desigualdad etnica ante la ley 

y la incomprension de los indigenas ante las normas legales46
, no existen trabajos que 

aborden el tema de la administracion de justicia a partir de las concepciones y 

experiencias vividas por los miembros de los grupos etnicos del pais. Tal estudio es, sin 

embargo, de una importancia capital en un pafs donde la poblacion indigena representa la 

mitad de la poblacion total. 

Teoricamente, cualquier investigacion sobre este tema deberia abarcar p~r 10 menos dos 

grandes aspectos: la existencia de un sistema propio y el funcionamiento del sistema 

formal oficial cuando el usuario es una persona perteneciente a uno de los distintos 

grupos etnicos del pais. 

Los indigenas de Guatemala han estado tradicionalmente marginados de los procesos de 

desarrollo. Desde la conquista hasta la actualidad, han sido objeto de opresion y 

aislamiento, 10 que ha acentuado su poca disposicion a los cambios tecnologicos y sus 

patrones de ocupacion. La posesion de la tierra siempre ha estado asociada no solo a la 

subsistencia sino tambien a su sistema de creencias. EI cultivo del maiz es el foco 

principal de una cosmogonia segun la cual este producto estt! dotado de vida y provee de 

comida y de bienes. Asf pues, la tierra es el asiento de su identidad. 

En las regiones etnicamente homogeneas, el principal actor de la justicia es el alcalde y, 

cuando no 10 hay, el alcalde auxiliar. En otras zonas, suelen intervenir diversos actores, 

46 Skinner-Klee Jorge, Legislacion indigenista de Guatemala. Pag. 38 
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siendo los mas importantes, por orden de importancia, el cura parroco (quien· 


justicia informal con respecto a cuestiones civiles tales como matrimonios, nacimit:::ll·~~~ 


defunciones), los pastores y ministros de culto. 

Asi pues, se recurre poco a los juzgados de Paz, por no estar familiarizados con elios y no 

conocer al juez. En numerosos casos se necesitan interpretes, aunque estos son mal 

vistos por cambiar el sentido de las declaraciones prestadas. Los jueces, casi todos elios 

ladinos, no parecen prestar gran atencion a los asuntos planteados por los indigenas, a 

quienes se les hace esperar hasta que se solucionen los litigios de los ladinos. 

Otra de las razones por las que no se recurre al sistema formal es la corrupcion existente 

en el; los indigenas estiman que los pleitos se solucionan a favor del que pague mejor. No 

solo se soborna con dinero, sino tarnbien mediante obsequios. 

En la mayoria de los casos se prefiere solucionar los conflictos por la via de la conciliacion 

y unicamente cuando se han agotado las instancias informales 0 cuando se trata de un 

caso grave 0 delicado se recurre a los juzgados de paz 0 de instancia. 

Por otra parte, la imagen que los indigenas tienen de la justicia es negativa. Para elios la 

nocion de justicia es sinonimo de igualdad, imparcialidad, respeto de las libertades y 

derechos ajenos, elementos que, como se sabe, conforman tal concepto en la doctrina 

universal. 

Sin embargo, y con la excepcion los organismos y procedimientos existentes en su region, 

las personas que pertenecen a una etnia desconocen en general las instituciones 

juridicas oficiales, 10 que no les impide emitir juicios bastante negativos sobre los 

principios y el funcionamiento del sistema formal. En este sentido, estiman que casi nunca 

han visto que se aplique una jus'ticia ecuanime, 

Las principales causas de la perdida de tales practicas se debe en gran parte a la 

desaparicion de la cosmogonia tradicional y al constante hostigamiento de la cultura 

nativa. "Asi pues, parece ser que mas que un sistema paralelo de justicia, existen 

modalidades 0 estilos diferentes de hacer justicia. Ademas, y sin perjuicio de las 
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deficiencias senaladas, los indigenas reconocen el caracter universal de la jus' 

actual mente se les aplica, asi como la legitimidad del juez de paz y de los j 

oficiales.,,47 

Es importante indicar, que et peritaje cultural juega un papel importante en las decisiones 

judiciales, tomando en consideracion los conocimientos que debe tener el juez en materia 

penal, para resolver la situacion juridica del procesado. Este aspecto, debe ser aplicado 

por los jueces competentes en el territorio nacional, tomando en consideracion que es un 

compromiso adquirido en los Acuerdos de Paz. 

5.3. Requisitos para la existencia juridica del peritaje cultural 

Uno de los fundamentos para la existencia dentro del marco juridico y desarrollo practico 

de la diligencia de peritaje cultural, es necesario que este se desarrolle durante un acto 

procesal, y ante un organo jurisdiccional competente el fundamento y garantJa, de la 

diligencia se refiere a que el procesado debe estar presente en todas las diligencias 

senaladas por el juez competente, ya que el caracter personal del peritaje es necesario. 

Por otra parte, se espera del juez competente, que actue de una manera imparcial, ya que 

debe tomar en clJenta el derecho consuetudinario del procesado asl como la 

interpretacion de este por parte el perito que desarrolla la actividad de cultura como medio 

de prueba. Otro factor de gran relevancia, se refiere a que el peritaje cultural, 10 debe 

desarrollar una persona con cierta· especialidad y conocimientos jurfdicos, procesales 

teoricos y practicos para que tenga el valor juridico esperado y asi el juez pueda emitir 

una resolucion con bastante objetividad y sobre todo que se permita al procesado 

indfgena el derecho de defensa y sobre todo el ejercicio pleno de las garantJas 

constitucionales y procesales, a efecto de dar cumplimiento a toda actividad desarrollada 

dentro del debido proceso principalmente, en la practica del peritaje cultural. 

Por otra parte, es importante indicar que el perito cultural debe actuar de una manera libre 

47 kinner-Klee Jorge, Db. Cit. Pag. 39 
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en cuanto a expresar sus conocimientos en beneficio de la justicia y actuar de 

de sumaobligatorio en el ejercicio del cargo, ademas de aplicar la imparcialidad es 

importancia que la designacion, los derechos y la responsabilidad del perito se 

complementen en el momento de emitir el dictamen correspondiente, tomando en cuenta 

que es el documento que contiene las conclusiones a que lIego el perito en 10 solicitado 0 

rendido, no solo ante el organo jurisdiccional competente sino tambiem ante un juez de 

instancia penal 0 un tribunal de sentencia en su caso. 

5.4. Analisis de sentencia penal 

Caso de expertaje cultural indigena (linchamiento de turistas) 

Juicio No. 26-2000. Of. 2°. Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad Regional 

de Quetzaltenango. Veinticinco de junio del dos mil uno. 

En nombre del pueblo de la republica de Guatemala este Tribunal pronuncia sentencia 

dentro del proceso penal que por el delito de Asesinato, atentado e Investigacion a 

Delinquir, se instruye en contra de los acusados: 1. Catarina Pablo Pablo, Lucas Perez 

Mendoza y Edmundo Lorenzo Bravo. 

De la enunciacion de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusaci6n y 

del auto de apertura del juicio. AI requerir el Ministerio Publico apertura del juicio formulo 

la siguiente acusacion: 

"A) a la imputada Catarina Pablo Pablo: se Ie atribuye que el dia veintinueve de abril del 

ano dos mil, en el municipio de Todos Santos Cuchumatan, departamento de 

Huehuetenango, entre el lapso de las diez horas y diez horas con treinta minutos 

aproximadamente, se encontraba en las afueras de la tienda Tipical Shop, ubicada junto 

al unico mercado del municipio relacionado, lIevando sobre la espalda, en un perraje a su 

menor hijo de nombre Desiderio Jer6nimo Pablo, encontrandose con los ciudadanos 

japoneses Midori Kaneko y Esashika Takashi y cuando el segundo de los mencionados, 

sonriendo realizo un gesto amable de carino, acariciando la cabeza del menor hijo de la 
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la intenci6n de provocar 

mercado 

acusada, esta al ver el gesto del japones, grito en espanol y en forma 

injustificada y maliciosamente, "me quiere robar a mi hijo", con 

panico y el ataque colectivo en contra de los ciudadanos japoneses, por parte de la 

poblaci6n del municipio de Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango, y luego sali6 

corriendo, 10 que provoco e indujo a la gente que se encontraba en el 

relacionado, para que se reunieran inmediatamente y rodearan a los ciudadanos MIDORI 

Kaneko y Esashika Takashi, golpeandolos a punetazos y puntapies, al ver la agresiBn de 

los pobladores en contra de los japoneses, los agentes de la Policia Nacional Civil, de la 

sub-estaciBn del municipio relacionado, Rosendo Eleodoro Santos Suhul y Samuel Isai 

Alvarado Sosa, trataron de prestar auxilio a los japoneses relacionados y en ese momenta 

:~escucharon que las personas que los rodeaban, gritaban reiteradamente "maten a los 

turistas porque son roba ninos y nosotros no queremos roba ninos en la comunidad", yal 

ver a las personas reunidas en el mercado y que eran de la misma comunidad indigena 

que la acusada, Catarina Pablo Pablo, que los agentes de la Policia Nacional Civil, 

lograron proteger a los ciudadanos japoneses, Midori Kaneko y Esashika Takashi, y que 

no podrian continuar con su ataque actuaron en contra del agraviado Saison Tetsuo 

Yamahiro, cuando esta tomaba fotograflas de 10 que estaba sucediendo, agrediendolo 

con piedras, palos y puntapies propinandole multiples contusiones, equimosis severa, asi 

como edema en la cabeza, cuero cabelludo, cara, boca, nariz, espalda, miembros 

superiores e inferiores, cue!lo y heridas en la cara lado izquierdo, provocadas con una 

hachuela de aproximadamente dieciocho centimetros de longitud, por encima de la piel y 

de diez centimetr~s sobre el hueso malar por tres centimetr~s de profundidad, 

provocandole la muerte; as! rnismo Ie provocaron la muerte al agraviado EDGAR 

Castellanos Flores, quien era piloto del bus en que se transportaban los turistas 

japoneses, cuando este se bajo del bus, para calmar los animos de las personas, que 

lanzaban piedras palos y otros objetos al bus, y al no lograr su propBsito, corriB 

aproximadamente trescientos metros hacia la carretera que conduce a la aldea Mash del 

municipio de Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango, y al darle alcance la muItitud, 

10 golpearon con palos p,untapies y machetes, propinandole multiples contusiones, 

especialmente en la regiBn/occipital, siendo multifragmentaria 10 que Ie produjo la muerte, 
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Estima 

y no bastandoles 10 rociaron de gasotina, para posteriormente quemarlo, p 

quemaduras grado dos en un treinta y cinco por ciento de su cuerpo.,,48 

"B) AI Imputado Lucas Perez Mendoza, y a Edmundo Lorenzo Bravo se les atribuyeron 

cargos en terminos similares.,,49 

Determinacion Precisa Y Circunstanciada de Los Hechos Que EI Tribunal 

Acreditados: Los integrantes del tribunal despues del analisis y valor asignado a cada uno 

. qe los medios. de prueba producidos e incorporados al debate, tiene por acreditado los 

siguiente: 

a) La presencia de un grupo de turistas de nacionalidad japonesas en el 

municipio de Todos Santos Cuchumatan del departamento de Huehuetenango el dia 

veintinueve de abril del ana dos mil en horas de la manana. 

b) Que dentro del mencionado grupo se encontraban Midori Kaneko, Esashika TAKASHI, 

Saison Tetsuo Yamahiro y el guatemalteco Edgar Castellanos Flores, tripulante del bus en 

el que se conducian los referidos turistas. 

c) La presencia de Catarino Pablo Pablo a inmediaciones del mercado de dicha 

poblacion, quien al advertir la presencia de una persona extrana y pensar que seria 

despojada de su nino Desiderio Jeronimo Pablo, solicito auxilio. 

d) La agresion de la que fueron vfctimas MIDORI KANEKO Y ESASHIKA TAKASHI de 

parte de una turba de la que fueron rescatados por elementos de la Policia Nacional Civil 

con servicio en el citado municipio. 

e) La agresion y posterior muerte de Saison Tetsuo Yamahiro por una muchedumbre, 

ocurrida entre diez y diez treinta horas del dia veintinueve de abril del ano dos mil en la 

carretera que conduce a la aldea MASH del muniCipio de Todos Santos Cuchumatan. 

48 Marroquin Guerra, Otto. Ob. Cit. Pag. 1888 

49 Marroquin Guerra, Otto. ~b. Cit. Pag. 188 
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De los razonamientos que inducen al Tribunal a Absolver: Los integrantes del ~ 

despues de deliberar por cada una de las cuestiones a decidir, atendiendo el 

establecido en el Articulo 386 del Codigo Procesal Penal y valorar los medios de prueba 

correspondientes de conformidad con el meta de la sana crftica razonada, hacen las 

siguientes apreciaciones: 

Uno. Existencia de los delitos. 

A) Con la declaracion de MIDORI KANEKO se establece que ella formaba parte de un 

grupo de turistas de nacionalidad japonesa que lIegaron al municipio de todos Santos 

Cuchumatan del departamento de Huehuetenango entre nueve horas con diez minutos y 

'nueve con veinte minutos de la manana del sabado veintinueve de abril del ana dos mil, 

que luego de su lIegada se recibieron las instrucciones y orientaciones correspondientes 

acordando el punto y hora de reunion para su regreso, que una vez disperso el grupo, ella 

acompanaba al senor Esashika Takashi y cuando caminaban en la plaza, tanto ella como 

su acompanante fueron atacados fisicamente por personas del lugar, acudiendo en su 

auxilio unos polidas quienes con senas les dieron indicaciones para que los siguieran y 

despues de haber caminado algunos metros encontraron al senor Yamahiro quien les 

pregunto que estaba sucediendo, respondiendole que 10 ignoraba pues no entendia la 

situacion y que los polidas antes mencionados los lIevaron al interior de la sub estacion, 

donde estuvieron hasta las catorce horas aproximadamente y despues se entero que 

durante los hechos fallecio el senor Saison Tetsuo Yamahiro y el piloto de uno de los 

autobuses, asi como que ademas de ellos resultaron heridos otros turistas. Lo anterior se 

corrobora con 10 depuesto por Samuel Isal Alvarado Sosa y Rosendo Eleodoro Santos 

Sahlil; ademas con 10 dicho por Edgar Castillo Rodriguez se establece que despues de 

haber sido evacuados los dos japoneses que habian sido heridos, la turba ataco 

brutalmente a un tercer turista hasta provocarle la muerte, gritando que se estaban 

lIevando a los ninos; que ni el ni su companero pudieron evitar tal resultado debido a que 

tambien ellos fueron victimas de agresion resultado, el, herido del ojo Izquierdo. 

Tambien se refirieron al hecho ocurrido, las siguientes personas. Florentina Lucas Perez, 


Julian Mendoza Bautista, Nicolasa Jeronimo Ramirez, Agustin ramos Pablo, Sandra 


. Mendoza Jeronimo, Santiago Mendoza Pablo, quienes relataron los distintos momentos 
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se 

en que cada uno de ellos percibio 10 que ese dia sucedio, resaltando como e 

comun el rumor en el ambiente sobre el robo de ninos y la presencia de una 

saUmica en el lugar con el proposito de sacrificarlos. 

EI tribunal unicamente cuenta con la declaracion prestada por la propia acusada en el 

debate, quien acepto que el dfa veintinueve de abril del ano dos mil, se encontraba en la 

plaza del citado municipio, haciendo compras y que cuando amamantaba a su nino. 

Desiderio, sintio que un hombre cuya cara tenia cubierta con un sombrero de manta, 

portando un cuchillo en la mano, Ie halo a su hijo, 10 que Ie hizo pensar que se 10 querian 

robar y se asusto; pues en dicha oportunidad no sucedio 10 que en otras ocasiones, 

cuando un extranjero quiere fotografiar a un nino pide la autorizacion de la mama; por tal 

razon se desmayo, ignorando 10 sucedido despues, ya que al recuperar el conocimiento 

se dirigio con su nino a su casa. 

EI tribunal, concluye que tal dicho permite establecer que la acusada si estuvo en ellugar, 

el dfa y hora en que se senala en la acusacion; sin embargo, los otros supuestos no han 

quedado acreditados; y en el ultimo de los extremos, si ella hubiera gritado pidiendo 

auxilio, tal acto por si solo no constituye ilicito alguno, pues resulta normal que una madre 

en defensa de su hijo ante una eventual amenaza de que el mismo pueda serie sustrafdo 

por una persona extrana, se vea en la necesidad de pedir auxilio, 10 cual es idoneo, 

normal y comunmente aceptable, sin que ello lIeve implicito el animo de causar un dano 

de la magnitud como el descrito en la acusacion. 

De la informacion anterior y de la prueba anteriormente analizada queda claro que se 

quito la vida a dos personas; que las acciones dirigidas en contra de la humanidad de 

Saison Tetsuo Yamahiro y Edgar Castellanos Flores provinieron de una muchedumbre 

que desde el momento del acontecimiento tenia como proposito acabar con la vida de 

ambas personas, animo criminal que se infiere de las siguientes circunstancias: a) el 

rumor y temor existente en esa comunidad relacionado al eventual aparecimiento de una 

secta satanica en el area de Huehuetenango, que sacrificaba a personas, especial mente 

a ninos, extremos que se corroboran con las declaraciones testimoniales de: Maximo 
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Rolando Alvarado Monzon, sacerdote de la cabecera departamental de Hueh 

en donde se sacrificaria a varios jovenes para conmemorar la muerte de una joven 

el ario anterior, informacion que guardaba derivacion con los boletines informativos 

emanados de la Gobernacion Departamental de Huehuetenango y del Consejo Parroquial 

de la misma ciudad, en virtud de los cuales se informa a la poblacion que la Gobernacion 

no ha autorizado la realizacion de ninguno culto satanico, mientras que por parte del 

Consejo parroquial se pide a los feligreses ponerse en oracion para pedir a Dios que 

vuelva la paz y tranquilidad a las familias huehuetecas, boletines que fueron difundidos en 

las diferentes radiodifusoras, tal como 10 confirmaron los testigos: Otoniel Gutierrez Orozco 

y Tulio Sergio Ivan Ovalle Mont, gerentes de las Radios "Que Buena" y "Cristal Stereo"; 

as!. como los informes rendidos por los personeros de las siguientes Radiodifusoras: 

"TGAG, la Voz de Huehuetenango; TGSL, La Voz de los Cuchumatanes; Radio Reyna; 

Radio Latina; Radio Mam; Radio Contacto. En relacion al rumor al cual se ha hecho 

referencia, y la relacion que el mismo tiene con los hechos acaecidos y que constituyen el 

objeto de este juicio, si bien es cierto que se puso de manifiesto la duda por parte de los 

gerentes de las Radios que declararon en el debate, sobre si la serial de las mismas 

recibidas con claridad en el municipio de Todos Santos, tambien 10 es que la informacion 

sobre la secta satanica pudo haberse transmitido por otros medios, pues el citado rumor 

era conocido en dicho lugar segun se corrobora con 10 manifestado por la testigo Keiko 

Tsuji, quien ese mismo dia de los hechos 10 supo a traves de un suizo que se encuentra 

casado con una hija de los duerios de la Casa Familiar; Habiendose pronunciado en 

iguales terminos la testigo Kiko Arai, qLlien refirio que tal informacion la supo a traves del 

Alcalde y que debido a eso la gente se encontraba nerviosa y que por un mal entendido se 

causo ese incidente; rumor que particularmente confirmo el Alcalde Municipa[ de Todos 

Santos Cuchumatan a[ declarar en el debate; en abono a 10 anterior se recibio el informe 

de [a Licenciada Lucila Rodas Gramajo de Raxcaco, ampliado en el debate por dicha 

perito, respecto a un estudio de caracter sociologico y antropologico realizado en la 

comunidad de Todos Santos Cuchumatan, en virtud del cual se establece la existencia del 

rumor referido y que ante el temor como consecuencia de [os efectos del mismo, fueron 

suspendidas las actividades escolares durante dos dias, en consecuencia los nirios no 

fueron enviados a las escuelas; desprendiendose de dicho estudio que en la concepcion 

maya-mam si existe un rumor de un culto a satanas, eso constituye una certeza ya que el 
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hombre tiene la posibilidad de hacer el bien y e[ mal.,,50 

Finalmente el Tribunal, como la afirmamos los absolvio de los delitos de 

atentado e instigacion a delinquir. 

EI Tribunal estuvo integrado por los abogados Josue Felipe Baquiax, Eisa Nivia Castillo 

Rodas y Jorge Eduardo Tucux Coyoy. 

En conclusion el expertaje cultural indigena es un recurso procesal importante para que el 

Juez falle con justicia, sin embargofalta formar a los jueces para que, ademas de que 

sepan incorporar ese medio probatorio al proceso, asi mismo es necesario que esten 

preparados para interpretarlo en forma objetiva, racional y acertada. 

5.5. Propuesta de reforma par adici6n 

Uno de los mecanismos procesales, permitidos y que puede hacer uso la defensa de un 

procesado indfgena cuando dicha persona no habla el idioma espanol, es la practica de 

las diligencias en las cuales intervenga una persona especializada en aspectos culturales 

y sobre todo conocedor del derecho consuetudinario para darle cumplimiento a uno de los 

compromisos adquiridos por el gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria 

Guatemalteca, am bas partes, acordaron la aplicacion del peritaje cultural en las 

diligencias procesales y sobre todo en materia penal y de esta manera se respetaran los 

derechos humanos del procesado. 

Otro de los fundamentos, para considerar oportuna la reforma al Codigo Procesal Penal 

contenido en el Decreto numero 51-92 del Congreso de la Republica, especfficamente en 

10 relativo a la procedencia del peritaje, pudiendo ser solicitado por el abogado defensor 0 

en su caso por el representante del Ministerio Publico, con la finalidad de obtener, valorar 

o explicar un elementos de prueba y sobre todo de la obligacion de presentarse como 

organa de prueba. 

50 Marroquin Guerra, Otto. Ob. Cit. Pag. 189 
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Por otra parte, como consecuencia de la importancia que reviste para el proceso 

Guatemalteco la aplicaci6n prcktica de la diligencias de peritaje cultural, es 

tambien que dicho sujeto procesal se encuentre regulado en la norma procesal 

citada a efecto, sea incorporada durante la tramitaci6n del juicio oral 0 debate 0 

caso en la declaraci6n indagatoria, como prueba anticipada y designar 

importancia y complejidad de las cuestiones a realizar, principalmente 

persona senalada de la comisi6n de un hecho delictivo, no hable el idioma oficial de 

Guatemala y dar cumplimiento al texto constitucional como 10 es el espano!. 

Asi mismo, la importancia de los conocimientos que deben tener los Jueces de Primera 

Instancia Penal acerca del peritaje cultural, es fundamental para emitir las resoluciones y 

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en uno de los Acuerdos de Paz y 

reconocer el derecho humane a la igualdad establecido en la Constitucion Polltica de la 

Rep(lblica de Guatemala. 

Finalmente, por las justificaciones antes indicadas, se establece la necesidad de la 

incorporacion al C6digo Procesal Penal Guatemalteco, las diligencias de peritacion 

cultural, principalmente desde la declaraci6n indagatoria, en la fase preparatoria, 0 

durante el desarrollo del juicio oral 0 debate. 
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1. 	 EI sistema democratico establecido en fa Constitucion Politica de la R~_·"ae 
Guatemala, determina que la aplicacion practica esta enmarcada para una sociedad 

democratica y como consecuencias de ello el Estado garantiza el respeto y 

reconocimiento de los derechos inherentes a todo habitante de Guatemala, sin 

embargo, en la practica existen violaciones a los derechos fundamentales que quedan 

impunes al momenta de realizar una investigacion criminal. 

2. 	 EI confiicto armado interno que duro mas de treinta y seis alios en Guatemala fomento 

la desintegracion social juridica y pOlitica, tomando en cuenta que los intereses 

particulares del ejercito de Guatemala y la guerrilla se contraponran al desarrollo 

economico y social del pais, por 10 que la comunidad internacional debio intervenir para 

sentar las bases de una negociacion que finalmente se firmaron muchos acuerdos, sin 

embargo muy poco de toda la negociacion se hizo efectivo. 

3. 	 La apHcacion practica del derecho penal Ie corresponde a los operadores del sector 

justicia principalmente a los jueces y primera instancia penal, quienes deben de aplicar 

el derecho subjetivo 0 procesal a un caso concreto, por 10 que la competencia de 

dichos funcionario debe ser exclusiva tomando en consideracion la trascendencia de la 

libertad de un apersona selia lada de la comision de un hecho delictivo. 

4. 	 La multiculturalidad en Guatemala fue un tema necesario dentro de la negociaci6n de 

los Acuerdos de Paz ya que las partes en conflicto solicitaron la aplicacion del peritaje 

cultural buscando la equidad en los conflictos, principalmente de las personas que no 

hablan el idioma espanol y de esa cuenta los jueces en materia penal principalmente 

de ben conocer el aspecto cultural del proceso para emitir una resolucion judicial. 

5. 	 EI Codigo Procesal Penal, contenido en el Decreto numero 51-92 del Congreso de la 

Republica, regula la fundamentacion es decir, la obligacion del juez de indicar cual es el 

. fundamento legal de la resolucion emitida para 10 cual debe senalar detalladamente el 

juez competente, constituyendo una violacion al principio constitucional de la defensa y 
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a Ja acci6n penal. 
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1. 	 La Procuraduria de los Derechos Humanos debe dar seguimiento ~~r~as 
recibidas de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, emitiendo las 

resoluciones correspondientes con la finalidad de fortalecer el estado de derecho que 

es uno de los fines del sistema democratico guatemalteco. 

2. 	 EI Congreso de la Republica debe reforrnar el Codigo Procesal Penal, en 10 relativoa 

la procedencia del peritaje cultural, para que pueda ser solicitado por el abogado 

defensor 0 en su caso par el representante del Ministerio Publico, con la finalidad de 

obtener, valorar 0 explicar como elemento de prueba y sobre todo de la obligacion de 

presentarse como organo de prueba, a efecto de que sea incorporada durante la 

tramitacion del juicio oral 0 debate, como prueba anticipada; principalmente cuando una 

persona imputado de la comision de un hecho delictivo, no habla el idioma de los 

operadores de justicia. 

3. 	 EI Estado de Guatemala, a traves del Organismo Ejecutivo, efectue una verificacion del 

cumplimento de los acuerdos de paz e integrar las comisiones 0 entidades necesarias 

para que, ante la Comunidad Internacional, se rinda un informe de la verificacion. 

4. 	 Los jueces del ramo penal, deben tener conocimientos teoricos y practicos del entorno 

cultural y delictivo de la sociedad guatemalteca con el objeto de emitir resoluciones 

judiciales conforrne a ese criterio. 

5. 	 La aplicacion del peritaje cultural por los operadores de justicia en Guatemala 

principalmente en el ramo penal, debe responder a una necesJdad multilingOe cuando 

el procesado no hable el idioma espanof, para 10 cual se Ie asistira con un traductor en 

el idioma maya que fuere necesario para garantizar el debido proceso. 

6. 	 Que el Organismo Judicial, fortalezca los niveles de capacitacion de los jueces del ramo 

penal principal mente en el peritaje cultural, con la finalidad de que dichos funcionarios 

judiciales hagan constar en la mismas si hubo necesidad de un peritaje cultural, es 

decir deben de aplicar en la fundamentacion el aspecto cultural del procesado. 

99 



100 




BIBLIOGRAFIA 

AGUIRRE GODOY, Mario. Derecho Procesai Civil. Torno I. Guatemala. 

Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. 1973. 

AGUIRRE BELTRAN, Gonzal. Instituto Indigenista Mexicano la Cultura. Mexico. 

America Indigena XLIV: 19S4. 

ARRIETA GALLEGOS, Manuel. Lecciones de derecho penal. Guatemala: Ed. de la 

Corte Suprema de Justicia, 1999. 

Aspectos generales para elaborar una tesis profesional 0 una investigacion 

documental. Guatemala: Coleccion No, 11 USAC Facultad de Ciencias 

Econornicas, febrero de 1991. 

BATRES MENDEZ, Gioconda y Leda Marenco Marrochi. Sensibilizacion y 

Capacitacion contra la violencia ejercida sobre mujeres, ninas y ninos en 

Guatemala. 1999. 

BECCARIA, Cesar. De los delitos y de las penas. 18. Ed. Madrid: ed. Aguilar, 19S2. 

CABEZAS, Horacio. Metodologia de la investigacion Guatemala: 5a.impresion. ed. 

Piedra Santa, 2002. 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de derecho usual. Buenos Aires: Tomo 1. Ed. 

Heliasta, 1977. 

CARRANCA Y TRUJILLO, Raul. Derecho penal mexicano, parte General: Mexico: ed. 

Porrua, 19S0. 

CUELLO CALON, Eugenio. Derecho penal. 7a
. Ed. Barcelona ed. Bosch, 1957. 

101 




Primera Ed. 

Compendio de Acuerdos de Paz. La construccion de la paz en Guatemala. G 

MINUGUA. 1997. 

Corte de Constitucionalidad. Gaceta Jurisprudencial Numero 4. 

DE LA CUESTA AGUADO, Paz. Tipicidad e imputacion objetiva, 1a
. 

Espana: ed. Tirant Lo Blanch. , 1995. 

DE LE6N VELASCO, Hector Anfbal y DE MATA VELA, Jose Francisco. Derecho penal 

guatemalteco, parte general y parte especial. Guatemala: 13a. Ed. Corregida, 

aumentada y actualizada. Ed. Crockmen, 2002. 

FONTAN BALESTRA, Carlos. Derecho penal. Buenos Aires: ed. Abeledo-Perrot, 1975. 

GONzALEZ BUSTAMANTE, Juan Jose. Principios de derecho procesal penal 

mexicano. Mexico: ed. Porrua, 1967. 

GORDILLO CASTILLO, Enrique. Guia general de estilo para la presentacion de 

trabajos academicos. Guatemala: Centro de Estudios Urbanos y Regionales, 

Universidad de San Carlos de Guatemala, 2002. 

JIMENEZ DE ASUA, Luis. Lecciones de derecho penal. Mexico: ed. Haria, 1997. 

MARINAS OTERO, Luis. Las constituciones de Guatemala. Madrid: ed. Cultura 

Hispimica, 1958. 

MARROQuiN GUERRA, Otto. EI peritaje cultural indigena como forma del pluralismo 

juridico indigena en Guatemala. 1992. www.biblioiuridica.orgllibros/4/1670/11.pdf 

(Recuperado el 28 de septiembre de 2010) 

Manual del fiscal, Ministerio Publico, Guatemala, Febrero 2001. 

102 


www.biblioiuridica.orgllibros/4/1670/11.pdf


IVIIR PUIG, Santiago. Derecho penal, parte general. Barcelona: ed. Reppertor, . 

NUNEZ Ricardo. Derecho Penal Argentino. Buenos Aires. ed. Books. 1973. 

OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas politicas y sociales. Buenos 

Aires: 27a. Ed. Actualizada, corregida y Aumenta por Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas. Ed. Heliasta, 2000. 

PEREZ LUNO, Antonio Enrique. Los derechos humanos: significacion, estatuto 

juridico y sistema, Anales de la Universidad Hispalense, Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla 1979. 

Revista Cultural de Guatemala. Centro Nacional de libros de texto y material didactico 

Cenaltex.1987. 

Revista de Derechos Humanos. Guatemala Ed. Asies. 2003. 

RODRIGUEZ DEHESA, Jose Maria. Derecho penal espanol. Mexico: ed. Porrua, 1984. 

SOLARES, Jorge. Lo etnico y las platicas de paz. Guatemala: ed. Universitaria, 1997. 

SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino. Buenos Aires: ed. Tea, 1986. 

VASQUEZ, Reynerio. Investigacion documental (investigacion cientifica). Impreso en 

Guatemala, Centroamerica. Ed. Educativas, enero de 1997. 

SKINNER-KLEE Jorge, Legislacion indigenista de Guatemala. Guatemala. Ed. 

Universitaria 1983. 

ZAFFARONI, Eugenio Raul. Manual de derecho penal, parte general. Buenos Aires: ed. 

Ediar, 2005. 

103 




ZOVATIO, Daniel. 1er. Seminario interamericano educacion y derechos h 

San Jose: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1985. 

ZENTENO BARILLAS, Julio Cesar, Introduccion al estudio de los derechos humanos. 

Guatemala: ed. Fenix, 1989. 

Legislacion: 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. Asamblea Nacional 

Constituyente, 1986. 

Ley del Organismo Judicial. Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto Numero 

2-89,1989. 

Codigo Penal. Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto Numero 17-73., 1973. 

Codigo Procesal Penal. Congreso de la Republica, Decreto Numero 51-92, 1992. 

Codigo Municipal. Congreso de la Republica, Decreto Numero 12-2002,2002. 

Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo, Relativo a los Pueblos 

Indlgenas y Triviales, 1993. 

104 



