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INTRODUCCION
 
.. 

Como es de conocimiento general, existen instituciones privadas que se encarqan de 

recopilar informaci6n crediticia de los particulares y mantienen una base de datos para 

consulta de sus suscriptores, sin embargo, existe una controversia en esta situaci6n, 

que genera la importancia del presente trabajo; debido a que la Constituci6n Politica de 

la Republica de Guatemala, establece que el Estado es el encargado de la protecci6n 

de los ciudadanos, pero no se ha legislado sobre la regulaci6n de las sociedades de 

informaci6n crediticia. 

La hip6tesis establecida en el presente trabajo establece que: No existe legalidad en la 

obtenci6n de la base de datos de las sociedades de informaci6n crediticia, debido a que 

se esta violando el derecho de defensa de los particulares. Por 10 tanto el Estado debe 

legislar el funcionamiento de estas sociedades 0 prohibir que se tomen como certeros 

los datos que proporcionen dichas sociedades. 

Los objetivos especificos de la investigaci6n fueron: Establecer que el funcionamiento de 

las sociedades de informaci6n crediticia no esta regulado en la legislaci6n guatemalteca 

y que se viola el derecho de defensa de los particulares desde el momenta que sus 

datos son publicos. 

EI desarrollo de la tesis se lIev6 a cabo en tres capitulos. EI primer capitulo, se refiere a 

derechos del consumidor y del usuario, Lquiem es el consumidor?, la protecci6n del 

consumidor, el papel del estado, la legislaci6n, el usuario de los servicios publicos y la 

(i) 
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y el derecho informatico como ciencias, el derecho informatico como rama aut6n~dtn~ 0 

del derecho, ~Constituyen el derecho informatico y la informatica juridica verdaderas 

ciencias?, ~Que es una ciencia?, ~Que es la informatica juridica?, ~Que es el derecho 

inforrnatico 0 derecho de la informatica", ~Es el derecho inforrnatico una rama del 

derecho?, Institutos 

y Centros de lnvestiqacion. 

EI tercer capitulo, muestra las diferencias entre el derecho privado y derecho publico, 

relacion del derecho informatico con otras ramas del derecho, c1asifica el derecho 

informatlco en el derecho publico 0 privado; menciona la irnportancia de los sistemas y 

tecnologias de informacion en Guatemala como medios para el desarrollo, los factores 

que influyen en las tecnologias de informacion en Guatemala su cobertura y equidad, la 

importancia de la telefonia rural, la conectividad Internet, el ejercicio legal e ilegal de la 

abogacia en internet, el ejercicio de la abogacia en Internet en la especialidad de 

derecho informatico, los sistemas y tecnologias de informacion en industrias 

manufactureras guatemaltecas, el futuro para Guatemala y la implernentacion de la 

tecnologia en SIJ industria. 

La tecnica utilizada al desarrollar el actual trabajo de tesis fue la biblioqrafica y los 

rnetodos empleados fueron el inductivo, deductivo y analitico para poder recabar de 

mejor manera la investlqaclon realizada. La hipotesis que fue formulada se cornprobo al 

determinar la importancia de regular las sociedades de informacion crediticia en el 

ordenamiento juridico quatemalteco. 

(ii) 



CAPIruLO I 

1. Los derechos del consumidor y del usuario. Su evoluci6n 

1.1. Breve resena 

Cada tiempo hist6rico se diferencia de otro por las sensibilidades que recibe de su gente. 

Son sentimientos que se distinguen por vocaciones, problemas y esperanzas. En cada 

lugar, la dlnarnica esta influida por el vecino, 10 que a el Ie ocurre, 10 que el mismo 

transfiere, y asl el mundo avanza con relaciones y continuas e intercomunicaciones. 

La defensa del consumidor se enlaza directarnente con la evoluci6n del derecho y sus 

nuevas instituciones. Es un modelo destinado a encontrar respuestas modernas a 

conflictos derivados de esa mudanza de habitos y costumbres en vinculaciones que 

actualmente son diferentes. Las relaciones de consumo son, entonces, una categoria 

novedosa que no se adapta a la tradici6n de reglas sustanciales previstas para las 

obligaciones 0 los contratos. 

"La lIamada globalizaci6n, con la modificaci6n de reglas y sistemas de producci6n y 

comercializaci6n de bienes y servicios, ha resentido sustancialmente 10 que al vecino Ie 

ocurre, 10 que el transfiere .... Si a ello agregamos los procesos de privatizaci6n de 

empresas de servicios publicos y la poderosa herramienta que es la Red ( Internet), se 

concluye en que estas modificaciones han afectado, en un escaso lapso de tlernpo, su 

vida en general, sus habitos de consumo incluso. Este cambio gener6 la necesidad de 

proteger al usuario y/o consumidor y equilibrar de alguna manera la relaci6n de 

consumo. 

1 
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tenido el derecho del consumidor hasta el presente y el reconocimiento e interpretacion 

jurisprudencial de los mismos. Para luego en una segunda parte adentrarme en la realidad 

del usuario de servicios publicos con especial referencia al servicio distribuci6n de energia 

electrica. 

Una definici6n laxa de quienes son los sujetos protegidos diciendo que se consideran 

consumidores 0 usuarios, las personas fisicas 0 juridicas que contratan a titulo oneroso 

para su consumo final 0 beneficia propio 0 de su grupo familiar 0 social: 

a)	 La adquisici6n 0 locaci6n de cosas muebles; 

b)	 La prestaci6n de servicios; 

c)	 La adquisici6n de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de 

terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea publica y dirigida a persona 

indeterminadas. 

La tipificaci6n aludida al decir: 

a) Seran considerados asimismo consumidores 0 usuarios quienes, en funci6n de una 

eventual contrataci6n a titulo oneroso, reciban a titulo gratuito cosas 0 servicios (por 

ejemplo: muestras gratis). 

b)	 En caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos para construirlas 0 de 

inmuebles nuevos destinados a vivienda, se facilitaran al comprador una 

documentaci6n completa suscripta por el vendedor en la que se defina en planta a 

escala la distribuci6n de los distintos ambientes de la vivienda y de todas las 

instalaciones, y sus detalles, y las caracteristicas de los materiales ernpleados. 
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side ocupado."' 

Con estos elementos el legislador ha establecido en que situaciones el consumidor y 

usuario se encuentran protegidos por la ley, 10 que desde ya no resulta limitativo atento la 

infinidad de situaciones que el mercado globalizado ofrece, y que si bien pueden 

encontrarse amparados por otros plexos normativos, no escapan a la general protecci6n 

que han adquirido los derechos del consumidor y usuario. 

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relaci6n de 

consumo, a la protecci6n de su salud, seguridad e intereses econ6micos; a una adecuada 

y veraz informaci6n; a la Iibertad de elecci6n ya condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveeran la protecci6n de esos derechos, a la educaci6n para el 

consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsi6n de los mercados, 

al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los 

servicios publicos, y a la constituci6n de asociaciones de consumidores y usuarios. 

La legislaci6n establecera procedimientos eficaces para la prevenci6n y soluci6n de 

conflictos y los marcos regulatorios de los servicios publicos de competencia nacional, 

previendo la necesaria participaci6n de las asociaciones de usuarios y de los sectores 

interesados en los organismos de control. 

1 Castan Tobefias, Jorge. Derecho civil espancl cornun foral, pag. 20 
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protecci6n en la relaci6n de consumo. Pero la experiencia indica que no siempree$.1,~t.~ _:';..~;~ 

En efecto, por 10 general las afectaciones de estos derechos son de escaso valor 

econ6mico, por 10 que en muchas ocasiones resulte dificil su ejercicio, atendiendo que el 

costo juridico seguramente sera mayor que el beneficia a obtener, es por ello que se 

requieren procedimientos aqiles, econ6micos, con organismos descentralizados 

territorialmente, como asi tarnbien la existencia de organizaciones que representen al 

grupo 0 persona afectada. 

Cuando se plantea ello no debe olvidar de la existencia y funcionamiento de los entes que 

tiene que velar por la defensoria de los ciudadanos que cumplen dicha funci6n y que 

trabajan para proteger los derechos de los afectados, perc cuyo radio de acci6n se Iimita 

en los hechos, y salvo contadas excepciones, a la jurisdicci6n de las capitales y/o grandes 

ciudades, la realidad en el interior del pais, es distinta. 

Tampoco se omite considerar la gran labor desarrollada por las organizaciones de defensa 

de los derechos de los consumidores y usuarios, que con sus reclamos, acciones 

educativas, han acrecentado el animo de los interesados en el ejercicio de sus derechos, 

en la voluntad de participaci6n y en definitiva de la toma de conciencia de que los 

beneficios que se obtienen por dichas conductas, favorecen y benefician a las 

generaciones presentes y futuras. 
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1.2. l.Quien es consumidor? 

Se puede concluir que es 

es aquella que necesita equilibrar la relaci6n comercial que se establece entre quien vende 

y el que adquiere." 2 

Tal afirmaci6n supera el concepto de comprador 0 adquirente imbuidos por el principio de 

igualdad de las partes, y centra la propuesta en el objeto que entre las partes conciertan. 

Esto es con fundamento en la relaci6n de consumo, que posiciona al consumidor en una 

situaci6n de inferioridad (por necesidad, desconocimiento de los sistemas de producci6n y 

comercializaci6n, de estructura de costos, etc.). Dicha situaci6n 10 lIeva a confiar 

ciegamente en que 10 que el fabricante 0 proveedor Ie ofrece, es equivalente a 10 que Ie 

vende en cuanto a calidad y confiabilidad. 

En consecuencia, senalo que en virtud del principio iura novit curia, cabe reconducir el 

emplazamiento normativo de la cuesti6n a los principios concretos que son los de la 

responsabilidad contractual. De todos modos, el factor de atribuci6n objetivo esta 

consagrado en la doctrina internacional del cual nace un deber de seguridad accesorio 

destinado a preservar la integridad de las personas que son parte en el negocio juridico. 

"En este sentido, por tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, sera la demandada 

quien debe acercar a la causa toda la prueba conducente a los fines de exonerarse de su 

deber de reparar; y para ello es necesario que acredite que el dana acaeci6 por el hecho 

2 http://www.monografias.com/trabajos/comercializalcomercializa.shtml 
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responder, 0 bien por el casus qenerico referido al hecho ocurrido en la escalera de Lh,.'''''''(.....~ ',> 

local de comida rapida." 3 

"De conformidad con la obligaci6n de seguridad asumida de acuerdo al principio de la 

buena fe que sirve para interpretar e integrar la convenci6n dentro de la tesis 

contractualista, el axioma es que el usuario debe lIegar sana y salvo al punto de destine" 

La obligaci6n de seguridad es de resultado y su incumplimiento lIeva aparejada 

responsabilidad contractual objetiva. 

Velar por el desenvolvimiento regular de la circulaci6n en los corredores del supermercado 

no es una obliqacion accesoria, extraria a la ernpresa, sino muy propia de la indole del 

servicio. EI deber de custodia es 10 suficientemente amplio como para abarcar en su 

contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente, la remoci6n inmediata de 

obstaculos 0 elementos extranos, el control ininterrumpido de los mecanismos, y toda otra 

medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la 

seguridad, el medio arnbiente, la estructura y fluidez de la circulaci6n. 

Adernas, la defensa de los consumidores y usuarios se concreta en el sistema un nuevo 

criterio general de derecho, que es el principio de protecci6n al consumidor. 

3 Vasquez Ferreyra, Roberto A., La obligaci6n de seguridad y la responsabilidad contractual. Revista de 
Derecho Privado y Comunitario. Vol. 000 Numero: 0017 Ano: 1998. Buenos Aires, Argentina. 

4 Cervantes Ahumada, Raul. Derecho Mercantil, Pag. 41 
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relacion de consumo, a la proteccion de su salud, seguridad e intereses eCOnOmiG~~;"'~ una..'\' "'1" 
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informacion adecuada y veraz; a la Iibertad de eleccion y 0 condiciones de trato equitativo 

y digno. 

"Como principio de nivel maximo, no solo impone la sancion de normativa con arreglo a 

sus postulados, sino que inclusive obliga a interpretar los preceptos existentes en armonia 

con el mismo, 10 cual guia a los operadores juridicos a rever interpretaciones clasicas que 

contradicen el standard tuitivo de los consurnlcores." 

Independientemente de que la responsabilidad sea contractual 0 extracontractual, de 10 

que no cabe duda es de que la relacion entre el supermercado y quien transita dentro del 

lugar es un usuario involucrado en una tipica relacion de consumo. 

La doctrina adopta la expresion de relacion de consumo para evitar circunscribirse a 10 

contractual y referirse con una vision mas amplia a todas las circunstancias que rodean 0 

se refieren 0 constituyen un antecedente 0 son una consecuencia de la actividad 

encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destine final de 

consumidores y usuarios. EI particular que transita dentro de un supermercado y utiliza la 

escalera electnca para trasladarse de un piso a otro, es en definitiva un usuario que se 

ajusta a 10 determinado por la ley; y la empresa es un tipico proveedor de servicios, los 

cuales se deben ajustar a las necesidades de cada usuario, las que son diversas, ya que 

encontramos usuarios de todo tipo y condicion ffsica. 

5 Idem. 

7 



...:: " 

~... ~t;,:. 

.~~.~~, 
id . I I' bl I .... d b'	 id ~~,.)d~JJ~R\~ ~fi~AI consurm or 0 usuano e son ap rca es os pnncipros m u 10 pro consurm or" '" 14. CIJ~· '#/ilr 

.~ .~( ~"," 
de informaci6n y dernas pautas. '~\";~... ~::.~j' 

"'-	 ~ 

1.3. La protecci6n del consumidor 

Tal como emerge de la normativa que se ha citado el consumidor goza de suficiente 

protecci6n que se manifiesta en: 

• Derecho a la protecci6n de su salud, seguridad e intereses econ6micos. En este sentido 

se dispone: 

1.	 EI suministro de 10 servicios debe hacerse de tal forma que su utilizaci6n en forma 

previsible 0 normal, no presente ninqun peligro para la salud. 

2.	 La comercializaci6n de los servicios cuya utilizaci6n represente un riesgo para la salud 

o integridad fisica del consumidor, debe ser realizado bajo la observancia de 

mecanismo, reglamentos e instrucciones que de alguna manera garanticen su 

seguridad. 

3.	 La utilizaci6n de servicios que no perjudique su record personal. 

• Derecho a una informaci6n adecuada y veraz: En 10 cual se determina: 

1. "Quienes presten servicios deben suministrar a los usuarios, en forma cierta y objetiva, 

informaci6n veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las caracteristicas esenciales de 

ellos. 

2.	 En relaci6n a los servicios publicos domiciliarios se establece que las empresas 

prestadoras de estos servicios deben entregar al usuario constancia escrita de las 
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Se obliga a las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios a infotnia{ a ,,;-t' ""f' 

3"'" :~"':: .... I ... e : 

los usuarios sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y los artefactos 

que se deban instalar. ,,6 

• Derecho a	 la libertad de elecci6n: Este derecho se relaciona en forma directa con el 

ejercicio de la libre competencia y es unos de los pilares del derecho del consumidor. Tal 

prerrogativa se ve limitada ante las actividades que se desarrollan en forma monop6lica. 

• Derecho a condiciones de trato equitativo	 y digno: De esta manera se pretende que la 

vinculaci6n entre proveedor y consumidor sea digna y basada en la reciprocidad e 

igualdad. Las empresas proveedoras deben atender las necesidades del consumidor, en 

el desarrollo de su actividad y durante la vigencia de la relaci6n, de conformidad con los 

principios basicos de las reglas de la etica y la legalidad. 

1.4. EI papel del Estado 

EI Estado tiene la indelegable obligaci6n de procurar la vigencia de los derechos de 

usuarios y consumidores, para ello debe asegurar: 

• "Educaci6n para el consumo: Es necesaria y urgente una gran obra educativa y cultural, 

que comprenda la educaci6n de los consumidores para un uso responsable de su 

capacidad de elecci6n, la formaci6n de un profundo sentido de la responsabilidad en los 

6 Vasquez Ferreyra, Roberto A., Ob. Cit 

9 



,~ 
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Las obligaciones del Estado en tal sentido, se determinan asi: Incumbe al Estado nacional 

la formulaci6n de planes generales de educaci6n para el consumo y su difusi6n publica, 

fomentando la creaci6n y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y la 

participaci6n de la comunidad en elias, debiendo proponer que dentro de los planes 

oficiales de educaci6n primaria y media se ensenen los preceptos de la ley y tambien la 

formaci6n del consumidor debe tender a: 

a) Hacer/e conocer, comprender y adquirir habilidades para ayudar/o a eva/uar las 

alternativas y emplear sus recursos en forma eficiente; 

b) Facilitar la comprensi6n y utilizaci6n de informaci6n sobre temas inherentes al 

consumidor; 

c)	 Orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos 0 de 

la utilizaci6n de servicios; 

d) Impulsarlo para que desernperie un papel activo que regule, oriente y transforme el 

mercado a traves de sus decisiones. 

Para ello el Estado nacional podra disponer el otorgamiento de contribuciones financieras 

con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de consumidores para cumplimentar 

con los objetivos mencionados en los preceptos anteriores. 

• Defensa de la competencia contra toda forma de distorsi6n de los mercados y control de 

los monopolios naturales y legales. En este sentido algunas formas de distorsi6n de los 

mercados se resumen. 
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precios semejantes a los de monopolio 0 monopsonio, e implica por 10 ta!.Mo;..una-,.' 

concertaci6n destinada a aprovechar el poder de mercado conjunto de las empresas. 

• Discriminaci6n	 de precios: Consiste en cobrar precios diferentes por transacciones 

aparentemente iguales, sin justificaci6n de costos. Puede ser tanto una practica abusiva 

(si su objeto es aprovechar mas efectivamente el poder de mercado en distintos 

segmentos del mismo) como una practica exclusoria (si su objetivo es desplazar 

competidores propios 0 competidores de un cliente al que se quiere favorecer). 

• Fjjaci6n de precios: Consiste en imponer los precios que deben cobrar otras empresas. 

Puede ser horizontal (como en el caso de carnaras 0 asociaciones empresarias 0 caso de 

proveedores que 'fijan los precios de reventa que deben cobrar sus clientes). 

• Imposici6n de exclusividad: Consiste en sujetar una operaci6n a la condici6n de no utilizar 

o comercializar bienes 0 servicios provistos por competidores. Puede aparecer en un 

contexto vertical (en cuyo caso es una especie de integraci6n parcial entre proveedores y 

clientes) 0 en un contexto horizontal (por ejemplo, cuando es practicada por una carnara 0 

asociaci6n empresaria 0 profesional). 

• Obstaculizaci6n del acceso al mercado: Implica la realizaci6n de acciones tendientes a 

impedir el ingreso al mercado de otra empresa 0 de dificultar el acceso a alqun recurso, 

mercado 0 fuente de aprovisionamiento a empresas que ya hayan ingresado. Es una 

practica tfpicamente horizontal, aunque tarnbien puede aparecer en casos verticales (por 

ejemplo, un proveedor que obstaculiza el acceso al mercado de sus c1ientes). 

• Precios predatorios:	 Son precios que se fijan por debajo de los que regirfan en una 

situaci6n competitiva, con el objeto de forzar a que los competidores actuales se retiren 

del mercado 0 disuadir la entrada de nuevos competidores. 
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• Reparto de mercado: Consiste en transformar un mercado mas grande e ilIi.'iiarr:Ojft~ Jg~ 
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competitivo en un conjunto de monopolios 0 monopsonios menores, en IO~~~(J~~;:~V 

empresas que operan pueden ejercer su poder de mercado. Es una practica tipicamente 

horizontal y concertada. 

• Acciones que no encuadran en la ley: Son conductas denunciadas como violatorias de la 

ley de defensa de la cornpetencia, pero que no implican ninqun tipo de restricci6n a la 

competencia ni abuso de posici6n dominante. Comprenden casos tales como denuncias 

de propaganda desleal, precios bajos en las Iicitaciones y abusos por parte de 

autoridades regulatorias en ejercicio de sus funciones. 

• Calidad	 y eficiencia de los servicios publicos: EI Estado se obliga a controlar el 

curnplimiento de las funciones de los concesionarios conforme los contratos respectivos 

con el objetivo final de mejorar las condiciones de vida de la comunidad toda. 

• Constituci6n	 de asociaciones de consumidores y usuarios: Las asociaciones de 

consumidores constituidas como personas juridicas estan legitimadas para accionar 

cuando resulten objetivamente afectados 0 amenazados intereses de los consumidores, 

sin perjuicio de la intervenci6n del usuario 0 consumidor. Para ello las organizaciones que 

tengan como finalidad la defensa, informaci6n y educaci6n del consumidor, deberan 

requerir autorizaci6n a la autoridad de aplicaci6n para funcionar como tales. Se entendera 

que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines sean los siguientes: 

a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de caracter 

nacional, provincial 0 municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor; 

b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas juridicas 0 medidas de 

caracter administrativo 0 legal, destinadas a proteger 0 a educar a los consumidores; 
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C) Colaborar con los organismos oficiales 0 privados, tecnicos 0 consultivo\~ae~~~; 
'~~~Y 

perfeccionamiento de la leqislacion del consumidor 0 materia inherente a ellos;' - ,,--~. 

d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y 

los responsables del reclamo; 

e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de 

aplicacion y/u otros organismos oficiales 0 privados; 

f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o usa de servicios, 

precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interes: 

g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadisticas 

de precios y suministrar toda otra informacion de interes para los consumidores. 

h) Promover la educacion del consumidor; 

i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa 0 proteccion de los intereses 

del consumidor. 

Lo que se complementa con los requisitos que las organizaciones de consumidores deben 

cumplir para ser reconocidas como tales. 

a) No podran participar en actividades politicas partidarias; 

b) Deberan ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y 

productiva; 

c) No podran recibir donaciones, aportes 0 contribuciones de empresas comerciales, 

industriales 0 proveedoras de servicios, privadas 0 estatales, nacionales 0 extranjeras; 
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d) Sus publicaciones no podran contener avisos publicitarios." 

Entre sus facultades las asociaciones de consumidores podran sustanciar los reclamos de 

los consumidores de bienes y servicios ante los fabricantes, productores, comerciantes, 

intermediarios 0 prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del 

incumplimiento de la presente ley. 

Para promover el reclamo, el consumidor debera suscribir la peticion ante la asociacion 

correspondiente, adjuntando la docurnentacion e informacion que obre en su poder, a fin 

de que la entidad promueva todas las acciones necesarias para acercar a las partes. 

Formalizado el reclamo, la entidad invitara a las partes a las reuniones que considere 

oportunas, con el objetivo de intentar una solucion al conflicto planteado a traves de un 

acuerdo satisfactorio. 

En esta instancia, la funcion de las asociaciones de consumidores es estrictamente 

conciliatoria y extrajudicial, su funclon se limita a facilitar el acercamiento entre las partes. 

"la doctrina otorga a las entidades aqul aludidas una funcion de suma importancia en la 

defensa de los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ".... actuar en situaciones 

generales 0 individuales... II Y en este sentido la jurisprudencia ha receptado el criterio 

amplio del concepto asociativo al comprender tanto a las asociaciones civiles, fundaciones 

7 http//www.monografias.com/trabajos12/elorigest/eloriste/shtml 
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1.5. Legislaci6n 

EI Estado debe establecer en la legislaci6n: 

• Procedimientos eficaces para la prevenci6n y soluci6n de conflictos 

Una ley de Defensa del Consumidor que establezca procedimientos administrativos ante la 

autoridad nacional de aplicaci6n que se resumen: 

La autoridad nacional de aplicaci6n iniciara actuaciones administrativas en caso de 

presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y 

resoluciones que en consecuencia se dicten, de dicten, de oficio 0 por denuncia de quien 

invocare un interes particular 0 actuare en defensa del interes general de los 

consumidores. 

Luego de una instancia conciliatoria se facciona el acta con la descripci6n del hecho 

denunciado 0 veriflcado y de la norma infringida, se cita al presunto infractor a los fines de 

que efectue su descargo y en su caso ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

8 Corgorno, Eduardo Guillermo. Teoria y teC"ica de\bs ~lJevos contratos merc'.\tiles, Pag. 44 
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necesaria una comprobaci6n tecnica posterior a los fines de determinar la infracci~~~t~~ ~ ,.~.,..~ 
~-... . 

En todos los casos el plazo de traslado puede variar. Y en el caso de que existan hechos 

controvertidos se abrira a prueba por el terrnino de 10 dias hablles prorrogables cuando 

haya causa justificada. Concluido el periodo probatorio se dictara la resoluci6n definitiva. 

La autoridad de aplicaci6n puede aplicar en cualquier momenta de la tramitaci6n medidas 

preventivas tendientes al cese de la conducta que se reputa violatoria de la ley. 

"No exige la existencia de un elemento subjetivo concreto determinando una conducta 

objetiva contraria a los preceptos de la ley; sin que pueda pretenderse la existencia de un 

tipo penal concreto 0 la exigencia de la existencia de dolo 0 culpa en los terminos exigidos 

por el derecho penal sustantrvo." 

De esta forma, como tal norma no obliga al 6rgano judicial competente a dar intervenci6n 

en el trarnite de dicho recurso a la autoridad de aplicaci6n, en caracter de parte 

demandada, la decisi6n de correrle traslado de el en un caso concreto s610 puede ser 

entendida como una medida conveniente para preservar a tal autoridad de su garantia 

constitucional de defensa en juicio 

En relaci6n a las sanciones se establece que verificada la existencia de la infracci6n, 

quienes la hayan cometido se haran posibles de las siguientes sanciones, las que se 

9 Espin Canovas, Diego. Manual de derecho civil espanol, pag. 25 
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podran aplicar independiente 0 conjuntamente, sequn resulte de 

caso: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa que sera calculara en unidades de multas ajustables. EI valor de una unidad de 

multa ajustable sera equivalente al salario mensual minima vigente para las actividades 

agricolas, siempre que no exceda del valor del cien por ciento bien 0 servicio. 

c)	 Publicaci6n de los resultados de la investigaci6n a costa del infractor en el diario de 

mayor circulaci6n del pais. 

En cuanto a la cuando el consumidor 0 usuario concurra a interponer denuncia a la 

Direcci6n General de Atenci6n y Asistencia al Consumidor, debera demostrar que registr6 

su reclamo en el Iibro de quejas del proveedor dentro de los tres (3) meses siguientes de 

adquirido el producto 0 dentro de los siete (7) dlas habiles si este es un producto 

perecedero. 

EI monte de la indemnizaci6n por darios ocasionados, si procediera, sera calculado de 

acuerdo con los gastos incurridos por el consumidor 0 usuario de tal forma que puedan ser 

comprobados por la Direcci6n 

EI procedimiento administrativo se inicia con el planteamiento de la queja ante la Direcci6n 

General de Atenci6n y Asistencia al Consumidor, para 10 cual el consumidor 0 usuario que 

se considera agraviado debera lIenar el formulario que se Ie proporcione, en el que se 

describira la queja. 
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Sin perjuicio de 10 expuesto y tal como 10 establece la ley, el consumidor y usu~~~~~ jit 
iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados 0 amenazado \~ :~'4tf .{t:~tll 
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lila acci6n correspondera al consumidor 0 usuario, a las asociaciones de consumidores 

constituidas como personas juridicas, a la autoridad de aplicaci6n nacional 0 local y al 

Ministerio Publico. EI Ministerio Publico cuando no intervenga en el proceso como parte, 

actuara obligatoriamente como fiscal de la ley. En caso de desistimiento 0 abandono de la 

acci6n de las referidas asociaciones legitimadas, la titularidad activa sera asumida por el 

Ministerio publico.,,10 

En cuanto al procedimiento el C6digo Procesal Penal Decreto 51-92 del Congreso de la 

Republica de Guatemala establece "... que se aplicaran las normas del proceso de 

conocimiento mas abreviado que rijan en la jurisdicci6n del tribunal ordinario competente." 

En consonancia con 10 expuesto es de destacar que la ley "permite no solamente 

demandar por la nulidad de actos administrativos 0 la reparaci6n de dartos, sino tarnbien 

por la modificaci6n de la relaci6n jurldica':" 

la ley de Protecci6n al Consumidor y Usuario en el articulo 47 determina que sin perjuicio 

de la validez del contrato de adhesi6n que en este caso, son los contratos que podran ser 

impresos en formularios por parte de la sociedad que presta el bien 0 servicio y por estar 

en desventaja el usuario y/o consumidor la ley regula que: "No produciran efecto alguno en 

los contratos de adhesi6n las clausulas 0 estipulaciones que: 

10 Farina, Juan. Contratos comerciales modernos, pag. 17 

11 Garrigues Joaquin, Curso de derecho mercantil, pag. 22 
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a) OIorguen a una de las partes la lacullad de dejar sin eleelo 0 mOdifilij~jj 

arbitrio el contrato, salvo cuando esta facultad se conceda al consumidor ·~~~~~V 

las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario 0 catalogo, usando 

medios audiovisuales u otras analoqas y sin perjuicio de las excepciones que las leyes 

establecen. 

b) Establezcan incrementos de precio del bien 0 servicio por accesorios, financiamiento 0 

recargos no previstos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones 

adicionales susceptibles de ser aceptadas 0 rechazadas en cada caso y esten 

consignadas por separado 0 forma especifica. 

c) Hagan responsable al consumidor 0 usuario por los efectos de las deficiencias, 

omisiones 0 errores del bien 0 servicio cuando no Ie sean imputables. 

d) Contengan limitaciones de responsabilidad ante el consumidor 0 usuario, que puedan 

privar a este de su derecho 0 resarcimiento por deficiencias que afecten la utilidad 0 

finalidad esenciales del bien 0 servicio. 

e) Incluyan espacios en blanco que no hayan side lIenados 0 inutilizados antes que se 

suscriba el contrato. 

f) Impliquen renuncia 0 lirnitacion de los derechos que esta Ley reconoce a los 

consumidores y/o usuarios." 

La interpretacion del contrato se hara en el sentido mas favorable para el consumidor. 

Cuando existan dudas sobre los alcances de su obliqacion, se estara a la que sea menos 

gravosa. 

La Ley de Defensa al Consumidor de Argentina 24.240 establece "...en caso en que el 

oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusion del contrato 0 en su 
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celebraci6n 0 transgreda el deber de informaci6n 0 la legislaci6n de defens~;...~~~~i~ia'
,'" ..., -(, '" " 
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competencia 0 de lealtad comercial, el consumidor tendra derecho demandar la nulida ~ 

contrato 0 la de una 0 mas clausulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, 

sirnultanearnente inteqrara el contrato, si ello fuera necesario. 

• Necesaria participaci6n	 de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las 

provincias interesadas en los organismos de control. 

Como consecuencia quien ostenta la competencia para establecer en cada caso, el nivel 

de participaci6n de de las asociaciones de usuarios y consurnidores en cada organismo de 

control es la ley." 

En algunos casos la participaci6n del usuario en los organismos de control se ha 

configurado bajo la forma de las audiencias publicas, en otros bajo forma de comisiones 

asesoras y en algunos la misma resulta imprecisa. 

En cuanto a la participaci6n de las comunidades interesadas en los entes de control se 

podria decir que solamente en el caso del agua y servicios sanitarios. 

Se debe de tener en cuenta que se debe otorga a los usuarios de los servicios publicos 

una serie de derechos que resultan operativos y cuya concreci6n apareceria 

razonablemente canalizada a traves del referido instrumento, esto es, la audiencia publica 

y el derecho a que se celebre una audiencia publica previa a la decisi6n administrativa, 

cuando se trata de actos de grave trascendencia social, aparece potenciado en el caso 

puesto que el marco regulatorio al que se encuentran sometidos las telecomunicaciones 
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no preve otro mecanisme alternativo de participaci6n en 

asociaciones de consumidores y usuarios. 

1.6. EI usuario de servicios publicos 

Toea ahora el tema del acapite a los fines de realizar un sintetico esbozo de los derechos, 

jurisdicciones y procedimientos con que cuenta un usuario de servicios publicos. 

Previo a introducir en dicho analisis se considera importante mencionar algunos 

conceptos referidos a la noci6n de servicio publico y a la protecci6n del usuario. 

Dejando de lade la evoluci6n que el concepto de servicio publico ha tenido, es de destacar 

sequn Ripoll Olazabal, que "EI nudo de la cuesti6n no es a que decidamos colectiva 0 

individualmente, por un acto rnaqico de voluntad, \lamar Servicio Publico y luego deducir 

algo de ello. EI verdadero debate es decidir que tipo y cantidad de regulaci6n el orden 

juridico ha establecido, y nosotros como sociedad, para que tipo de actividad, en que 

tiempo y lugar, en que estadio tecnol6gico, etc..... " ".... Una vez resuelta la discusi6n de 

cuanta regulaci6n hay 0 queremos que haya para que actividades, entonces si podemos 

resolver si lIamamos a algunas de elias servicios publicos, actividad regulada, 0 si 

pasamos simplemente a abandonar la pretensi6n de establecer criterios generales 

precisos, y explicamos entonces cada actividad principal par si misma en su regimen 

juridico concreto: gas, electricidad, etc."12 

12 Ripoll Olazabal Guillermo. Derecho bancario, Paq, 23 
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En Guatemala en principio hay servicio publico cuando una ley asi 10 declara, \P,.le'·eJlO.se ~.~~!i 
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desprende que la titularidad de la actividad de satisfacer una necesidad social e;~~
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del Estado, y que esa actividad, realizada por el Estado 0 por la persona en quien el 

delegue, debe ser obligatoria, regular, general, de manera uniforme y continua. 

Sentado ella es de destacar que el usuario de servicios pubficos domiciliarios cuenta con 

un sistema normativo de proteccion de origen tripartito: la Constitucion Polftica de la 

Republica de Guatemala, La ley de Defensa del Consumidor y los marcos regulatorios de 

la actividad. 

La defensa del consumidor al usuario de servicios publicos. En el mismo se establecen 

obligaciones de las empresas prestadoras en cuanto a la entrega de constancia escritas 

acerca de las condiciones de la prestacion, de los derechos y obligaciones de ambas 

partes. Impone tarnbien a las empresas la obliqacion de otorgar a los usuarios reciprocidad 

de trato y de implementar un registro de reclamos, los que en su caso deben ser resueltos 

en plazos perentorios. Tarnbien, las empresas, deberan brindar informacion sobre las 

condiciones de seguridad de las instalaciones y artefactos, autorizando ell su caso a la 

autoridad competente a verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos de 

rnedicion cuando existan dudas sobre ello. 

Generalmente los usuarios de servicios publicos estan en desventaja con los entes que 

prestan dichos servicios, ya que al realizar cambios en sus actividades no es tomada en 

cuenta la opinion, la necesidad 0 la capacidad economica de los usuarios, solamente se 

les notifica del cambio y a partir de que fecha se irticiara con el mismo. 
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La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala establece que el Est_. ~11r~~. j:: 
~. 1C' Il,. 

encargado de velar de la pratecci6n y seguridad de los ciudadanos gUatemaltecos'~~' 

el presente no se da ya que los servicios publicos, del cual es prestador el mismo Estado, 

no cumplen con el respeto al ciudadano. Los servicios publicos no Ilegan a toda la 

poblaci6n, en especial a las aldeas de los municipios de Guatemala y fuera de el, hasta el 

momento en ninqun plan de gobierno se ha establecido como prioridad la cobertura de los 

servicios publicos basicos en todo el pafs, y los servicios publicos que son prestados en 

algunas regiones satisfacen a los usuarios. 

AI momento de formular un reclamo a los prestadores de bienes 0 servicios publicos, solo 

se puede realizar por medio del Libra de Quejas, que deberfa ser inspeccionado con 

regularidad por la Direcci6n de Atenci6n y Asistencia al Consumidor. Dependencia 

Administrativa del Ministerio de Economfa. Lamentablemente, en algunas instituciones no 

se tiene el Libra de Quejas 0 no se tiene a la vista del consurnidor 0 del usuario para evitar 

que los reclamos sean plasmados y cumplir con el dicho requisito que la Direcci6n solicita 

para iniciar un trarnite administrativo. 

Es de destacar en este sentido, que los servicios publicos no estan centralizados en una 

sola entidad publica, sino que los prestadores de servicios pubncos son varios, por 

ejemplo: la recolecci6n de basura y la distribuci6n de agua potable, esta a cargo de la 

municipalidad de cada municipio, la distribuci6n de la energfa electrica para Guatemala y 

Escuintla esta a cargo de la Empresa Electrica Guatemalteca, servicio que fue privatizado 

en la administraci6n del gobierno de Alvaro Arzu 
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Escuintla esta a cargo de la Empresa Electrica Guatemalteca, servicio que f~~~dli~ 
en la administraci6n del gobierno de Alvaro Arzu. \~~~. ~~" 

'~..;!.-'.. .. ~ 
'~ 

1.7. Clasificaci6n de las pretensiones 

En el proceso contencioso-administrativo podran articularse pretensiones con el objeto de 

obtener: 

1.	 La anulaci6n total 0 parcial de actos administrativos de alcance particular 0 general. 

2.	 EI restab/ecimiento 0 reconocimiento del derecho 0 Interes tutelados. 

3.	 EI resarcimiento de los darios y perjuicios causados. 

4.	 La declaraci6n de certeza sobre una determinada relaci6n 0 situaci6n jurldica regida 

par el derecho administrativo. La pretensi6n respectiva trarnitara con arreglo a 10 

previsto en la ley. 

5.	 La cesaci6n de una via de hecho administrativa. 

1.8. Comentarios 

Cabe preguntarse si el derecho del consumidar y usuario ha evolucionado favarablemente 

a 10 largo de estos anos y ~por que? 

En este sentido la repuesta al primer interrogante es positiva, a pesar de que aun queda 

mucho camino por recorrer, se ha logrado que se legisle la protecci6n del consumidor y del 
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usuario en Guatemala. Se ha logrado que se implementen herramientas cOI'~1.san.: .I::JS!i 
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Libro de Quejas y los contratos de adhesi6n. ~~ 

Los usuarios y los consumidores se atreven a plantear las quejas y los reclamos no solo 

de forma verbal sino por escrito, se la logrado que se lIeve un trarnite adrninistrativo en 

ante un ente estatal como 10 es la Direcci6n de Atenci6n y Asistencia al Consumidor. 

Para ello es fundamental la participaci6n y el control ciudadanos, como herramientas 

poderosas del cambio, que generan la presi6n social y polftica necesaria para ello. 

Y en tal sentido se encuentra la respuesta a la segunda cuesti6n, ya que el ciudadano en 

estos ultirnos afios ha tomado conciencia de que tiene el derecho de participar en las 

decisiones y en el control de las cosas que repercuten en su vida diariamente. 

"Las organizaciones no gubernamentales, la prensa, etc. en su doble rol, han sido los 

canales por medio de los cuales dicha concientizaci6n ha encontrado recepci6n, y por otra 

parte han sido difusores y promotores de la misma. EI camino se ha empezado a recorrer y 

seguramente, en un ambiente democratico, se arribara y obtendra el equilibrio necesario 

que todas las partes intervinientes pretenden.t'" 

Este equilibrio es el que permitira mejorar, como fin ultimo, la calidad de vida de la 

comunidad. 

13 Farina, Juan. Ob. Cit. pag.62 

25
 



En Guatemala, el usuario y el consumidor no tiene la protecci6n que el 

obligado a proporcionar por mandato constitucional, a pesar que existe una ley 

la protecci6n al consumidor y usuario, esta no cubre las necesidades para confiar 

sociedades que prestan servicios 0 brindan productos seran sancionadas si no cumplen 

con 10 establecido en la misma. 
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CAPITULO II 

2. la informatica juridica y el derecho informatica como ciencias. 

2.1. EI derecho informatica como rama autonoma del derecho. 

Antecedentes 

Entre el derecho y la informatica se podrlan apreciar dos tipos de interrelaciones. Si se 

toma como enfoque el aspecto netamente instrumental, se esta haciendo referencia a la 

informatica juridica. 

"La cibernetica juega un papel bastante importante en estas relaciones establecidas en 

el parrafo anterior. Por cuanto sabemos que la cibernetica es la ciencia de las ciencias, y 

surge como necesidad de obtener una ciencia general que estudie y trate la relacion de 

las dernas cienclas.?" 

De esta manera, tenemos a la ciencia informatica y por otro lado a la ciencia del 

derecho; ambas disciplinas interrelacionadas funcionan mas eficiente y eficazmente, por 

cuanto el derecho en su aplicacion, es ayudado por la informatica; esta debe de estar 

estructurada por ciertas reglas y criterios que aseguren el cumplimiento y respeto de las 

pautas lnforrnaticas; as! nace el derecho informatlco como una ciencia que surge a raiz 

de la cibernetica, como una ciencia que trata la relacion derecho e informatica desde el 

punta de vista del conjunto de normas, doctrina y jurisprudencia, que van a establecer, 

13 Rodriguez Rodriguez Jose. Derecho mercantil, pag. 45 
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regular las acetones. procesos, aplicaciones, relaciones juridicas, en su compi\t~.~JI 
informatica. Pero del otro lade encontramos a la informatica jurfdica que ayudada por el 

derecho lnformatico hace valida esa cooperaci6n de la informatica al derecho. 

En efecto, la informatica no puede juzgarse en su simple exterioridad, como utilizaci6n de 

aparatos 0 elementos ffsicos electr6nicos, pura y lIanamente; sino que, en el modo de 

proceder se crean unas relaciones inter subjetivas de las personas naturales 0 jurfdicas y 

de entes morales del Estado, y surgen entonces un conjunto de reglas tecnicas 

conectadas con el derecho, que vienen a constituir medios para la realizaci6n de sus fines, 

etica y legalmente permitidos; creando principios y conceptos que institucionalizan la 

ciencia informatica, con autonomfa propia. Esos principios conforman las directrices 

propias de la instituci6n informatica, y viene a constituir las pautas de la interrelaci6n 

nacional universal, con normas mundiales supra nacionales y cuyo objeto sera necesario 

recoger mediante tratados publicos que hagan posible el proceso comunicacional en sus 

propios fines con validez y eficacia universal. 

2.2. l.Constituyen el derecho informatico y la informatica juridica verdaderas 

ciencias? 

Para contestar esta pregunta es necesario hacer un analisis de los conceptos: ciencia, 

informatica jurfdica y derecho informatico, 

2.2.1. l.Que es una ciencia? 

Sequn la Real Academia Espanola la Ciencia es: 
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saber....1/4. Habilidad, maestria, conjunto de conocirnientos en cualquier cosa". 

Sin duda alguna, que tanto la informatica juridica como el derecho inforrnat'co constituyen 

conocimientos, principios, doctrinas, que catalogan a estas disciplinas como ciencias, que 

tienen como marco estricto a la iuscibernetica y como marco amplio a la cibernetica. 

2.2.2. i,Que es la informatica juridica? 

Es una ciencia que estudia la utilizaci6n de aparatos 0 elementos fisicos electr6nicos, 

como la computadora, en el derecho; es decir, la ayuda que este usa presta al desarrollo y 

aplicaci6n del derecho. En otras palabras, es ver el aspecto instrumental dado a raiz de la 

informatica en el derecho. 

2.2.3. j,Que es el derecho mforrnatico 0 derecho de la informatica? 

EI derecho inforrnatico es la otra cara de la moneda. Por un lado se encuentra a la 

informatica juridica, y por otro entre otras disciplinas se encuentra el derecho informatlco: 

que ya no se dedica al estudio del usa de los aparatos informaticos como ayuda al 

derecho, sino que constituye el conjunto de normas, aplicaciones, procesos, relaciones 

juridicas que surgen como consecuencia de la aplicaci6n y desarrollo de ta lnforrnatica. Es 

decir, que la informatica en general desde este punto de vista es objeto regulado por el 

derecho. 
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informatico, demostrando de esta manera que la informatica ha penetrado eni~~~~'''' 
sistemas e instituciones; y prueba de ello es que ha penetrado en el campo juridico para 

servirle de ayuda y servirle de fuente. Por 10 tanto, la informatica juridica puede ser 

considerada como fuente del derecho, criterio propio que tal vez encuentre muchos 

tropiezos debido a la falta de cultura informatica que existe en nuestro pais. 

AI penetrar en el campo del derecho lnforrnatico, se obtiene que tarnbien constituye una 

ciencia, que estudia la regulaci6n normativa de esta ciencia y su aplicaci6n en todos los 

campos, Pero, cuando se dice derecho informatico, entonces se analiza si esta forma parte 

del derecho como rama juridica aut6noma; asi como el derecho es una ciencia general 

integrada por ciencias especificas que resultan de las ramas juridicas aut6nomas, tal es el 

caso de la civil, penal y contencioso adrninistrafiva. 

La informatica juridica y el derecho inforrnatico tienen sus propios principios. 

2.2.4. i,Es el derecho informatico una rama del derecho? 

AI respecto, sequn las conceptualizaciones anteriores y tomando en cuenta que el 

derecho es amplio yevolutivo, no se puede limitar los componentes del rnisrno. 

Por exigencias cientificas, por cuanto un conjunto de conocimientos especificos conllevan 

a su organizaci6n u ordenaci6n, 0 por razones practicas que lIevan a la separaci6n del 

trabajo en vias de su organizaci6n, se encuentra una serie de material de normas legales, 

doctrina, jurisprudencia, que han side catalogadas y ubicadas en diversos sectores 0 

rarnas. Dicha ordenaci6n u organizaci6n del derecho en dlversas ramas, tiene en su 
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formaci6n la influencia del caracter de las relaciones sociales 0 del content .,\~~e las~~4', 

'~~2 o(W~ 
normas, entonces se van formando y delimitando en sectores 0 ramas, co~b~r~ 

derecho civil, penal, constitucional, contencioso administrativo, etcetera, sin poderse 

establecer Ifmites entre una rama jurfdica y otra por cuanto, existe una zona cornun a 

todas elias, que integran a esos campos limitrofes. De manera que esta agrupaci6n u 

ordenaci6n en sectores 0 ramas da origen a determinadas ciencias juridicas, que se 

encargan de estudiar a ese particular sector que les compete. 

Para analizar esta situaci6n, es necesario mencionar las bases que sustentan a una rama 

juridica aut6noma, y al respecto se encuentran: 

• Una legislaci6n especificada (campo normativo). 

• Estudio particularizado de la materia (campo docente). 

• Investigaciones, doctrinas que traten la materia (campo cientifico). 

• Instituciones	 propias que no se encuentren en otras areas del derecho (campo 

institucional). 

Ahora bien, l,que sucede con el derecho inforrnatico? 

Generalmente el nacimiento de una rama juridica surge a consecuencia de cambios 

sociales reflejados en las soluciones normativas al transcurso de los aries. Pero resulta 

que, en el caso de la informatica no hubo ese transcurrir del tiempo en los cambios 

sociales, sino que el cambio fue brusco y en poco tiempo, se lograron de esta manera 

sociedades altamente informatizadas, que sin la ayuda actual de la informatica 

colapsarfan. 
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No obstante, a pesar de esta situaci6n existen palses desarrollados comol~2na!ill. ~ 
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que sl se puede hablar de una verdadera autonomia en el derecho informati~actentrN) 

,~7'~ ~" 
salvedad de que esta ciencia como rama juridica apenas nace y se esta' d~~~ 
como una rama juridica aut6noma. 

Son muy pocos los sustentos que se encuentran para el estudio de esta materia, tal vez su 

aplicaci6n se limita fundamentalmente a la aparici6n de libros con normativas (doctrina), y 

comentarios de derecho inforrnatico. 

Pero tal vez, sea mas facil para los abogados buscar esta normativa en las otras ramas del 

derecho, por ejemplo; acudirian al C6digo Civil para ver 10 relativo a las personas 

(responsabilidad civil, entre otras). 

Resulta, sin embargo, que esta situaci6n no se acopla con la realidad informatica del 

mundo, ya que existen otras figuras como los contratos electr6nicos y documentos 

electr6nicos, que lIaman a instituciones que pertenezcan a una rama aut6noma del 

derecho, datos personales que se proporcionan por la Internet de forma arbitraria. 

En este orden de ideas, es menester entonces concluir que en el derecho informatico si 

existe legislaci6n especifica, que protege al campo lnforrnatico. Tal vez no con tanta 

trayectoria y evoluci6n como la legislaci6n que comprenden otras ramas del derecho, pero 

si existe en el derecho inforrnatico, legislaci6n basada en leyes, tratados y convenios 

internacionales, adernas de los distintos proyectos que se lIevah a cabo en los entes 

legislativos de nuestras naciones, con la finalidad del control y aplicaci6n Iicita de los 

instrumentos inforrnaticos 

32 



" ' J ~~· 'A· . 
,I' .'••,,)\It~IJ.~ 

,"',~"f.' or.... ,.
'.~~ ~-~' J!iT;!"- _ ,-- . ~ 

1'" (;)-,i ~'.n'R\~ ~t?t 
Con respecto a las instituciones propias que no se encuentren en otras areas del 'r ~c1io' :4$6,

',,' ~'o\. ..,(, if" 

(campo institucional), se encuentra el contrato informatico, el documento electr6~~~~~.~+f 
comercio electr6nico, entre otras, que lIevan a la necesidad de un estudio particularizado 

de la materia (campo docente), dando como resultado las Investigaciones, doctrinas que 

traten la materia (campo cientifico). En efecto, se pueden conseguir actualmente grandes 

cantidades de investigaciones, artlculos, libros, e inclusive jurisprudencia que este 

enmarcada en la interrelaci6n entre el derecho y la informatica, como se ha constatado en 

los Congresos Iberoamericanos de Derecho e Informatica. 

A continuaci6n y para mejor apreciaci6n de la importancia que tiene el derecho informatico, 

se presenta una lista de algunas de las instituciones del mundo en las que se investiga y 

trata la interrelaci6n entre el derecho y la informatica: 

2.3. Institutos y centros de investigaci6n 

Para entender mejor la irnportancia de la informatica, se presenta un listado de los paises 

que realizan este tipo de investigaciones: 

./ Alemania 

• Instituto para el Derecho y la Tecnologfa. Universidad de Erlangen. 

• Instituto para la Informatica yel Derecho. Universidad des Saarlands. 

• Instituto para la Informatica Juridica. Universidad de Hannover. 
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- Institutc para la Informaci6n las Telecomunicaciones y el Derecho 

Universidad de Muenster. Alemania. 

• Instituto de Filosoffa del Derecho y de Informatica Juridica. Universidad de Munich. 

./ Argentina 

• Instituto de Informatica Juridica. Universidad Del Salvador. 

• Estudio Juridico Ambrosini. 

./ Austria 

• Centro de Investigaci6n para el Derecho y la Informatica. Universidad de Viena. 

./ Belgica 

• Celulle Interfacultaire de Technology Assessment. CITA. 

• Centro de Informatica aplicada al Derecho. Universidad Libre de Bruselas. 

• Centro de Investigaciones en Informatica Juridica. Universidad de Namur. 

• Centro para el Derecho y las Tecnologias de la Informaci6n. Universidad de Lovaina. 

./ Brasil 

• Universidad	 Federal Santa Catalina. Centro de Ciencias Juridicas. Laboratorios de 

Informatica Juridica. 

• Divisi6n de Documentaci6n Juridica e Informatica. Divisao de Documentacao Juridica e 

Informatica. 
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./ Canada 

• Centro de Investigaciones en Derecho Publico. Universidad de Montreal. 

./ Chile 

• Centro de Informatica Juridica de la Facultad de Derecho Pio Nono1 

• Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

./ Espana 

• Instituto Espariol de Informatica y Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 

• Instituto de Informatica Juridica. ICADE-Universidad Pontificia Comillas. 

• Seminario de Informatica y Derecho. Universidad de Zaragoza. 

./ Estados Unidos 

• Instituto para la Ley del Ciberespacio. Universidad de Georgetown. 

• Chicago-Kent Centro para el Derecho y la Informatica. Universidad de Kent. 

• Centro	 para el Derecho de las Tecnologias de la Informaci6n y la Privacidad. 

J.M.F.Escuela de Derecho. 

• Instituto para el derecho y la Tecnologia. Universidad de Dayton. 

• Centro para la Ensenanza del Derecho asistida por Ordenador. 

• Law and Technology. Stanford Law School. California. 
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Instituto de Investigaciones y de estudios para el tratamiento de la Informatica Juridica. 

IRETIJ. Universidad de Montpellier. 

../ Gran Bretafia 

• Quien Mary & Westfield College. Unidad de Derecho Y TI. Universidad de Londres. 

• Centro para el Derecho y la Informatica. Universidad de Durham. 

• Centro para el Derecho y la Tecnologia. Universidad de Warwick. 

../ Holanda 

• Katholieke Universiteit Leuven. Centre for Law and Information Technology. Dutch. 

../ ltalla 

• Centro	 Interdepartamental de Investigaci6n en Filosofia del Derecho e Informatica 

Juridica."Hans Kelsen". Univ. Bolonia. 

• Instituto Para la Documentaci6n Juridica. Consejo Nacional Para la Investigaci6n. Italia. 

• Luiss University. Italia. 

../ Mexico 

• Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Instituto de Investigaciones Jurldlcas. 
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• Institutos de Investigaciones Juridicas UNAM. Derecho lnforrnatico. 

../ Noruega 

• Centro Noruego para la Informatica yel Derecho. Oslo. 

• Instituto de Informatica Juridica de la Universidad de Oslo. 

../ Parses Bajos 

• Centro para el Derecho y la Informatica. Universidad Erasmo de Rotterdam. 

• Informatica y Derecho en la Universidad de Leiden. 

• Secci6n de Derecho y Tecnologia. Universidad de Eindhoven. 

• Instituto para el Derecho de la Informaci6n. Universidad de Amsterdam. 

• Centro para el Derecho, la Administraci6n Publica y la Informatizaci6n. 

• Departamento de Informatica y Derecho. Universidad de Amsterdam. 

• Secci6n de Derecho y Las Tecnologias de la Informaci6n. Universidad de Nijmegen. 

• Secci6n de Informatica Juridica. Universidad de Groningen. 

• Departamento de	 Meta juridica. Secci6n de Informatica y Derecho. Universidad de 

Limburg. 

../ Peru 

• Universidad de Lima. Derecho lnformatico. 
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./ Suecia 

• Instituto de Informatica Juridica. Universidad de Estocolmo. 

./ Uruguay 

• Centro de Investigaciones en Informatica Aplicada al Derecho. CINADE. 

./ Venezuela 

• Universidad del Zulia.	 Instituto de Filosofia del Derecho Dr. Jose Manuel Delgado 

Ocando. Secci6n de Informatica Juridica. 

• Universidad	 Rafael Belloso Chacin. Escuela de Derecho. Seminario de Informatica 

Juridica. 

• Universidad Rafael Belloso Chacin. Centro de Investigaciones Juridicas. Secci6n de 

Informatica Juridica. 

• Universidad de los Andes. Secci6n de Investigaci6n de Informatica Juridica. 

2.4. Organismos relacionados 

./ Canada 

• Asociaci6n Quebequesa para el desarrollo de la Informatica Juridica. Quebec. 

• Sociedad Canadiense para el desarrollo de la Informatica Juridica. 
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./ Espana 

• Asociacion para la Prevencion	 y Estudio de Delitos Abusos y Negligencias en Informatica 

y Comunicaciones Avanzadas. APEDANICA. 

• Agencia de Proteccion de Datos. 

• Federacion Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informatica. Uned-Merida. 

• Asociacion Espanola para la Codificacion Comercial. AECOC. 

• Asociacion Espanola de Derecho de las Telecomunicaciones y T.I. ADETI. 

• Asociacion Espanola de Empresas de Tecnologfas de la Informacion. SEDISI. 

• Fundacion Para el Desarrollo Social de las Comunicaciones. FUNDESCO. 

./ Estados Unidos 

• Centro para el Derecho y la Tecnologia de la universidad de Stanford. 

• Asociacion para el Derecho lnforrnatico y Derecho en la Internet. Universidad de Florida. 

• Asociacion para el Derecho y la Tecnologfa. Universidad de Florida. 

• Asociacion de Derecho lnformatico. 

./ Francia 

• Asociacion Francesa para el Desarrollo de la Informatica Jurfdica . 

./ Gran Bretaria 

• Asociacion Britanico-lrlandesa de Informatica y Derecho. 
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• CHASQUI. Red academica para la Informatica y el Derecho. 

./ Paises Bajos 

• Plan Nacional de Tecnologias de la Informacion y Derecho. Gobierno Holandes, 

Por 10 tanto, no hay excusa, ni siquiera en un pais donde el grade de inforrnatizacion sea 

bajo para que se obvie la posibilidad de hablar del derecho inforrnatico como rama juridica 

autonorna del derecho, si bien se puede lIegar a ella, no solo por la inteqracion de las 

normas juridicas, sino tambien por la heteroapiicacion, cuando en un sistema juridico 

existan vacios legales al respecto, porque es de tomar en cuenta que ante el aumento de 

las ciencias de doqmatica-jurldicas, el Derecho es un todo unitario, puesto que las normas 

juridicas estan estrechamente vinculadas entre si ya sea por relaciones de coordinacion 0 

de subordinacion, con 10 que se concluye que para la solucion de una controversia con 

relevancia juridica, se puede a traves de la experiencia juridica buscar su solucion en la 

inteqracion de normas constitucionales, administrativas, financieras, entre otros 0 lIegar a 

la normativa impuesta por convenios 0 tratados internacionales que nos subordinan a la 

presion supranacional. 
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2.5.1. Resumen 

" 

La presente investiqacion constituye un analisis de la naturaleza juridica del derecho 

informatico como ciencia y rama aut6noma del derecho. L1egando a la conclusi6n de que 

el derecho inforrnatlco constituye una rama aut6noma del derecho y por ser una rama 

atipica del mismo esta enmarcada tanto en el ambito del derecho publico como del 

derecho privado. De manera que al hablar de la naturaleza juridica del derecho lnforrnatlco 

se debe hacer referencia al derecho inforrnatico publico y al derecho inforrnatico privado. 

2.6. Concepto de derecho informatico 

"Constituye una ciencia y rama aut6noma del derecho que abarca el estudio de las 

normas, jurisprudencias y doctrinas relativas al control y regulaci6n de la informatica en 

dos aspectos: a) Regulaci6n del medio informatico en su expansi6n y desarrollo y b) 

Aplicaci6n id6nea de los instrumentos tntorrnatlcos.:" 

15 Nunez Ponce, Julio Derecho lnformatlco: Nueva disciplina para una sociedad rnoderna. pag. 22 
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2.7. EI derecho inforrnatlco como rama autonoma del derecho 

AI respecto, sequn encuentros sobre informatica realizados en Facultades de Derecho en 

Espana a partir de 1.987, organizados por Instituto Catolico de Adrnlnistraclon y Direccion 

de Empresas, siempre surgian problemas a la hora de catalogar al derecho informatico 

como rama juridica autonorna del derecho 0 simplemente si el derecho inforrnatico debe 

diluirse entre las distintas ramas del derecho, asumiendo cada una de estas la parte que Ie 

correspondiese. 

"En el VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informatica celebrado en Montevideo, 

Uruguay, en 1998, expuse las razones por las cuales el derecho inforrnatico es una rama 

autonorna del derecho. Desde aquel momento surgieron diferentes criterios, algunos 

afirmaban que el derecho inforrnatico nunca comprenderia una rama autonorna del 

derecho, por cuanto dependia en su esencia de otras ramas del derecho, otros 

comentaban acerca del derecho informatico como una rama potencial del derecho, debido 

a su insuficiente contenido y desarrollo. Por supuesto no podian faltar aquellos que temian 

emitir alqun tipo de opinion al respecto y por otro lade aquellos que consideramos al 

derecho inforrnatico como una rama autonoma del derecho, simplemente porque se 

considera que el derecho inforrnatico no es una rama tipica, pero sin embargo constituye 

conocimientos y estudios especificos que se encuentran entre la relacion derecho e 

informatica, y que claramente, aunque tal vez no tan desarrolladas como otras ramas del 

derecho, pero se puede hablar de conocimientos especificos del humane saber que 

caracterizan a una rama del derecho como autonoma, sino todos estos estudios y 

conferencias no tendrian sentido alguno. Para hablar propiamente de la autonomla de una 
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docente, institucional y cientifico, can la finalidad de que se de un tratamiento es~"e e 

estos conocimientos determinados y, desde ese primer momenta en que expuse las 

razones de la autonomia del derecho informatica, encontre y visualice el contenido 

aut6nomo del derecho informatica, es decir ya este tenia bases firmes"!", 

Por exigencias cientificas, par cuanto un conjunto de conocimientos especificos conllevan 

a su organizaci6n u ordenaci6n, a par razones practicas que lIevan a la separaci6n del 

trabajo en vias de su organizaci6n, se encuentra una serie de material de normas legales, 

doctrina, jurisprudencia, que han sido catalogadas y ubicadas en diversos sectores a 

ramas. Dicha ordenaci6n u organizaci6n del derecho en diversas ramas, tiene en su 

formaci6n la influencia del caracter de las relaciones sociales a del contenido de las 

normas, entonces se van formando y delimitando en sectores a ramas, como la del 

derecho civil, penal, constitucional, contencioso administrativo, sin poderse establecer 

Iimites entre una rama juridica y otra, por cuanto, existe una zona cornun a tadas elias, que 

integran a esos campos Iimitrofes. 

De manera que, esta agrupaci6n u ordenaci6n en sectores a ramas da origen a 

determinadas ciencias juridicas, que se encargan de estudiar a ese particular sector que 

les compete. 

16 Sandoval de Aqueche, Marfa Elisa. Derecho civil y mercantil sustantivo, aplicado al ejercicio 
jurisdiccionaJ, Pag. 32 
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que, en el caso del derecho informatico no hubo ese transcurrir del tiempo en los'ca~k;s 

sociales, sino que el cambio fue brusco y en poco tiempo, como consecuencia del impacto 

de la Informatica en la sociedad, loqrandose sociedades altamente informatizadas, que sin 

la ayuda actual de la informatica colapsarian. 

En este orden de ideas, es menester entonces concluir que en el derecho inforrnatico si 

existe legislaci6n especifica, que protege al campo inforrnatico. Tal vez no con tanta 

trayectoria y evoluci6n como la legislaci6n que comprenden otras ramas del derecho, perc 

si existe en el derecho informatico legislaci6n basada en leyes, tratados y convenios 

internacionales, adernas de los distintos proyectos que se lIevan a cabo en los entes 

legislativos de nuestras naciones, con la finalidad del control y aplicaci6n Iicita de los 

instrumentos inforrnaticos. 

Con respecto a las instituciones propias que no se encuentren en otras areas del derecho 

(campo institucional), se encuentra el contrato informatico, el documento electr6nico, el 

comercio electr6nico, delitos inforrnaticos, firmas digitales, habeas data, libertad 

informatica, entre otras, que lIevan a la necesidad de un estudio particularizado de la 

materia (campo docente), dando como resultado las investigaciones, doctrinas que traten 

la materia (campo cientifico). En efecto, se pueden conseguir actualmente grandes 

cantidades de investigaciones, articulos, Iibros, e inclusive jurisprudencia que este 

enmarcada en la interrelaci6n entre el derecho y la informatica, creandose sus propios 
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Esta de mas comentar que existen centros de investigaci6n que se dedican al estudio de la 

relaci6n derecho e informatica en todo el mundo. Par 10 tanto, no hay excusa, ni siquiera 

en Lin pais donde el grade de informatizaci6n sea bajo para que se obvie la posibilidad de 

hablar del derecho inforrnatico como rama juridica aut6noma del derecho, si bien se puede 

lIegar a ella, no s610 por la integraci6n de las normas juridicas, sino tarnbien por la 

heteroaplicaci6n, cuando en un sistema juridico existan vacfos legales al respecto, porque 

es de tomar en cuenta que ante el aumento de las ciencias doqrnatica-jurfdicas, el derecho 

es un todo unitario, puesto que las normas jurldicas estan estrechamente vinculadas entre 

sl ya sea por relaciones de coordinaci6n 0 de subordinaci6n, con 10 que se concluye que 

para la soluci6n de una controversia con relevancia juridica, se puede a traves de la 

experiencia juridica buscar su soluci6n en la integraci6n de normas constitucionales, 

administrativas, financieras, entre otros 0 IIegar a la normativa impuesta por convenios 0 

tratados internacionales que nos subordinan a la presi6n supranacional. 

"Se advierte que aquellos que niegan la autonomia del derecho intormatlco, tendran que 

analizar nuevamente los principios que rigen la autonomia de una rama del derecho, por 

cuanto es evidente que estas caracteristicas estan contenidas contundentemente en el 

derecho inforrnatico. Con respecto a aquellos que consideran como rama potencial al 

derecho inforrnatico, deben tener cuidado, debido a que se podrian quedar con ese criterio 

de potencialidad para siempre, porque es de resaltar que el derecho informatico, a 
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diferencia de otras ramas del derecho, no tiene ninqun tipo de restrf~·es:-er:J}tj 

desarrollo, ya que este siempre estara evolucionando en el tiempo hacia e~ 
como no se puede divisar el limite del desarrollo inforrnatico, tampoco el del derecho 

informatico, debido a que este siempre tratara de darle soluci6n a los conflictos que surjan 

consecuentes del desarrollo de la tecnologia.,,17 

Este punta debe ser exaltado, porque una de las razones que sustenta la doctrina que 

estima potencial la autonomia del derecho mformatico, es que este no da soluci6n 

inmediata a ciertas situaciones; al respecto este humilde autor responde, que por las 

caracteristicas antes expuestas referentes a que el derecho inforrnatico constituye una 

rama atipica del derecho, se encuentra sin Iimites visibles, siempre tratara de buscar 

protecci6n y soluciones juridicas a nuevas instituciones informatlcas, 10 que no quiere 

decir, que no sea una rama aut6noma del derecho, al contrario, desarrollara aun mas sus 

bases. 

17 Gutierrez Adreda, Pablo, Derecho Informatica, pag. 68 
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CAPiTULO III 

3. Derecho privado y derecho publico 

"AI tratar el punta del Derecho Publico y del Derecho Privado, se encuentra una gran 

complejidad en su desarrollo, en el sentido de que a pesar del establecimiento de ciertas 

pautas, que separan no con gran nitidez a ambas ramas generales del Derecho, se 

presentan ciertas diferencias entre los ordenamientos jurfdicos mundiales. Tanto asl que, 

por ejemplo, el Derecho Penal en Francia es considerado de Derecho Privado, por cuanto 

se ocupa de la sanci6n de los delftos, a pesar de que en muchos paises es abarcado como 

de Derecho Publico, ya que tiene por objeto asegurar el orden del Estado"!". 

La delimitaci6n de los arnbitos respectivos del derecho privado y del derecho publico, tal 

como ha sido enseriada siempre, resulta sencilla: el derecho privado regula las relaciones 

de los individuos entre sf; el derecho publico, las de los individuos con el Estado. 

Oposici6n fundamental que justifica metodos y soluciones distintas; porque los mismos 

problemas vistos desde el anqulo del derecho privado y del derecho publico revisten 

aspectos por completo diferentes. 

Cuando se ubica al derecho publico en el Estado de derecho en que vivimos actualmente, 

comprende los siguientes aspectos: 

18 Castan Toberias, Jorge. Db. Cit. pag. 23 
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estatales, estatales y/o municipales. 

Abarca la regulaci6n de actividades de interes colectivo. 

Uno de los puntos claves cuando se hace referencia al derecho privado es la de la palabra 

particulares, de alii se resalta a 10 que se lIamaria la libertad de los particulares en ese 

acuerdo de voluntades, para la determinaci6n, por ejemplo, de las pautas que 

determinaran un contrato. Tomando en cuenta que jus privatum, sub tutela iuris publici, 

latet; es decir, el derecho privado se acoge bajo la tutela del derecho publico. 

3.1. Relacion del derecho lnformatlco con otras ramas del derecho 

3.1.1. Con el derecho constitucional 

EI derecho inforrnatico tiene una estrecha relaci6n con el derecho constitucional, por 

cuanto la forma y manejo de la estructura y 6rganos fundamentales del Estado, es materia 

constitucional. De alii, que actualmente se debe resaltar que dicho manejo y forma de 

controlar la estructura y organizaci6n de los 6rganos del Estado, se lIeva a cabo por medio 

de la informatica, colocando al derecho mformatico en el como base, porque con el uso 

debido que se Ie den a estos instrumentos informaticos, se llevara una id6nea, eficaz y 

eficiente organizaci6n y control de estos entes. De 10 que se puede desprender una serie 

de relaciones conexas con otras materias como seria el caso del derecho tributario y el 

derecho procesal. 
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La ley lirnitara el uso de la informatica para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. 

En este orden de ideas, el constituyente inclusive plantea con range constitucional el 

mecanismo de la libertad informatica, es decir, el habeas data, en los siguientes terminos: 

Toda persona tiene derecho de acceder a la informacion ya los datos que sobre si misma 

o sobre sus bienes consten en registros oficiales 0 privados, con las excepciones que 

establezca la ley, asi como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y 

a solicitar ante tribunal competente la actualizacion, la rectificacion 0 la destruccion de 

aquellos, si fuesen erroneos 0 afectasen ilegitimamente sus derechos. Igualmente, podra 

acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan informacion cuyo 

conocimiento sea de interes para comunidades 0 grupos de personas. Queda a salvo el 

secreta de las fuentes de informacion periodistica y de otras profesiones que determine la 

ley. 

Cuando se Ie da range constitucional a la libertad informatica y al habeas data, que 

constituyen figuras e instituciones juridicas especificas del derecho inforrnatico, 10 cual 

sustenta aun mas la teoria expresada en esta investiqacion acerca del derecho informatico 

como rama autonorna del derecho. 
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3.1.2. Con el derecho penal 

"En este punta se nota una estrecha relaci6n entre el derecho inforrnatico y el derecho 

penal, porque el derecho penal regula las sanciones para determinados hechos que 

constituyen violaci6n de normas del derecho y en este caso del derecho informatico, en 

materia del delito cibernetico 0 inforrnatico, entonces se podrla comenzar a hablar del 

derecho penal mtormattco". 

3.1.3. Con los derechos humanos 

Los derechos humanos, indispensables para defender los derechos fundamentales del 

hombre, tales como el de la vida, la igualdad, el respeto moral, vida privada e intimidad 

que lIevan al hombre a ser digno y por consiguiente a tener dignidad, con 10 que permite 

catalogar a las personas como fntegras, conviviendo en ambiente de respeto, de libertad y 

haciendo posible sociedades verdaderamente civilizadas. 

~Que relaci6n puede tener el derecho inforrnatico con los derechos humanos? pues bien, 

es tan grande esa relaci6n que serla motivo de innumerables libros y monograffas; sin 

embargo, muy simple y brevemente se puede mencionar la posibilidad de que exista a 

traves del derecho tnforrnatico esa regulaci6n jurfdica que apoye el buen funcionamiento 

de los 6rganos jurisdiccionales, s610 para dar un simple ejemplo; es de imaginar, la eficacia 

19 Vasquez Martinez, Edmundo. Instituciones de derecho mercantil, Pag. 98 
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celeridad procesal, punta indispensable para defender los derechos human,~ 

personas que se encuentran en las carceles nacionales, declaradas estas a nivel 

internacional, como centros violadores de los derechos humanos. Entonces, al existir 

celeridad, habra posibilidad de evitar la sobrepoblaci6n en las carceles, factor que ha 

influido en la constante violaci6n de estos derechos; por producir esa sobrepoblaci6n, 

escasez de alimento para los reclusos, asl como carencia de medios sanitarios y de 

higiene rnlnirnos necesarios. 

Tarnbien, se pueden mencionar otras relaciones tratadas en materia de derechos humanos 

como 10 es la privacidad e intimidad, que podrian ser burladas por utilizaci6n ilicita de los 

medios informaticos. 

Se observa como la doctrina, Ie da una gran importancia a los Derechos humanos, 

nombrando el titulo III de la misma: De los deberes, Derechos Humanos y Garantlas. En 

dicho titulo se encuentran los articulos relativos a la libertad Informatica y habeas data, 

antes referidos. 

3.1.4. Con la propiedad intelectual 

En este punto es menester hacer hincapie, especialmente en Guatemala, donde se 

necesita can urgencia un mejor control de esta materia, para penalizar los plagios, la 
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a que se estan produciendo estos ilfcitos en contra y por medio de los i~""'; 

informaticos. 

3.2. l.EI Derecho informatico, es de derecho publico 0 privado? 

Es en este punta donde toda la informacion anterior debe de mezclarse para poder 

determinar las respectivas conclusiones. 

Hay que partir del hecho de que en la sociedad en la que vivimos, es decir, en la 

sociedad informatizada, el derecho informatico es indispensable para vivir en una 

sociedad armonica. Actualmente la introduccion de la informatica la hace altamente 

indispensable para la orqanizacion de la sociedad actual, porque la poblacion mundial ha 

avanzado extraordinariamente, colocando a los aspectos tecnoloqicos en un rango de 

poder. 

Tomando la importancia del derecho informatico, es de destacar que los paises mas 

desarrollados del mundo, son tambien los mas informatizados.Es indiscutible la estrecha 

y tan importante relacion que existe entre el derecho inforrnatico y el estado; produciendo 

consecuencias al bien colectivo y general. Por 10 que existe el derecho tntormetico 

pOblico; en otras palabras, el derecho intormetico de cerecter pOblico. 
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Ahora bien, el derecho inforrnatico si bien se relaciona a pesar de su autonomi~t·,.. ~:.§tm, J!'~ 
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·~~"h~~~"ramas del derecho, no es igual tradicionalmente hablando, por cuanto et'~ 

informatico es tan amplio que necesariamente penetra en todo, asi como la informatica ha 

penetrado en todos los arnbitos. Tarnbien se puede hacer referencia al derecho lntormetico 

privado; es decir, al derecho intotmetico de cerecier privado, ya que existen innumerables 

situaciones que son de caracter privado, como por ejemplo, el contrato electr6nico, el 

contrato inforrnatico, el comercio electr6nico, el documento electr6nico, y asi un sin 

nurnero de figuras juridicas pertenecientes al ambito particular 0 privado, donde se permite 

ese acuerdo de voluntades, clave para determinar la existencia del derecho informatico 

privado. 

Se concluye entonces, que al hablar de la naturaleza juridica del derecho informatica, 

tomando en cuenta que este constituye una rama atipica del derecho y que nace como 

consecuencia del desarrollo e impacto que la tecnologia tiene en la sociedad; asi como la 

tecnologia penetra en todos los sectores, tanto en el derecho publico como en el privado, 

igualmente sucede con el derecho informatico, este penetra tanto en el sector publico 

como en el sector privado, para dar soluciones a conflictos 0 planteamientos que se 

presenten en cualquiera de ellos. De manera que, el derecho informatlco seria un caput 

mortuum; es decir, cosa sin valor 0 cabeza muerta, si la tecnologia no hubiese nacido y no 

se hubiese desarrollado. 
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3.3. Los sistemas y tecnologias de informacion en Guatemala 

3.3.1. Resumen 

En esta investigaci6n se pretende informar acerca de la situaci6n actual de los sistemas 

y tecnologias de informaci6n en Guatemala como medio de desarrollo para el pais. 

Para tomar una idea sobre dicha situaci6n se describen varios factores que han influido 

en el desarrollo de las tecnologias de informaci6n en Guatemala entre los cuales 

destaca la pobreza, el analfabetismo, la irrfraestructura en comunicaciones y 

telecomunicaciones, la desigualdad existente entre el acceso a la informacion de la 

capital y zonas aledarias con respecto al resto del pais. Como una fuente de 

informacion vital en estos tiempos se hace un analisis del acceso a Internet en 

Guatemala, se menciona este medio como una herramienta poderosa para comunicar 

informacion y poder desarrollar al pais, proponiendo mas participacion gubernamental 

en proyectos como kioscos informaticos, Desde el punta de vista industrial, hablando en 

forma especifica la manufactura, se busca informar acerca de 10 importante que es 

introducir sistemas y tecnologias de informacion los cuales deben formar parte de la 

estrategia competitiva de la empresa para darle un valor agregado a sus productos y de 

esa forma poder subsistir en este mundo cada vez mas globalizado, tarnbien Guatemala 

a nivel macro debe tomar en conslderacion este consejo, 10 anterior con el objetivo de 

poder reducir la brecha digital entre Guatemala y los paises desarrollados. 
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La tecnologia ha estado desarrollandose a pasos agigantados en los ultirnos anos 

constltuyendose la misma en un factor muy importante en el fen6meno de la globalizaci6n, 

algunos paises gracias a sus posibilidades econ6micas han hecho uso extensivo de la 

tecnologia mas que otros por 10 que han alcanzado un mejor nivel de vida para sus 

habitantes. Parte de este exito se debe a que aplican los desarrollos tecnol6gicos a la 

informaci6n, cuyo acceso es vital en la toma efectiva de decisiones y acciones en cualquier 

campo al cual la informaci6n haga referencia, algunos de estos campos pueden ser por 

ejemplo: el sector agricola, salud, educaci6n, industrial, manufacturero etcetera. 

Las tecnologias de la informaci6n, hacen referencia a todas aquellas tecnologias que 

permiten y dan soporte a la construcci6n y operaci6n de los sistemas de informaci6n. En 

ingles el termmo es representado por las siglas IT (Information Technology), dichas 

tecnologias como su nombre 10 indica se basan fundamentalmente en el uso extensivo de 

la tecnologia como un medio para manejar datos que relacionados se convierten 

propiamente en informaci6n, en este manejo de datos se emplean las telecomunicaciones 

las cuales se han desarrollado de la mana de la tecnologia porque sus creaciones, usos, 

implementaciones y aplicaciones van de la mana con los avances tecnol6gicos, para que 

un pais tenga acceso a las tecnologias de informaci6n debe tener una infraestructura en 

comunicaciones bien consolidada. 

Los paises en vias de desarrollo como Guatemala por varios factores, tales como: 

econ6micos, sociales, culturales y de educaci6n, practicamente no han participado en el 
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infraestructura en comunicaciones, 10 se ve reflejado en que a pesar de ~~~~~~;f' 
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pequerio existen comunidades que se encuentran muy aisladas del resto del pars y por 

ende del resto del mundo. Otro factor importante a considerar es el alto grado de 

analfabetismo con que cuenta el Guatemala y esto repercute en que la informaci6n sea 

para toda la poblaci6n por 10 tanto tarnbien existe un analfabetismo inforrnatico. 

EI grado de desarrollo tecnol6gico de un pars influye en todos los sectores que la 

conforman, el sector manufacturero e industrial se ve afectado estrateqicarnente y 

competitivamente si el pars no Ie brinda la infraestructura necesaria para desenvolverse, Ie 

resta competitividad ante un mundo cada vez mas globalizado. 

Esta claro de que si no se cuenta con informaci6n relevante se lIeva consigo una 

desventaja competitiva en cualquier ambito, la informaci6n debe formar parte de la 

estrategia de cualquier campo de acci6n, sin ella no se puede tomar decisiones acertadas, 

mientras menos subjetiva es la informaci6n mejor sera para cumplir con los objetivos que 

se esten persiguiendo. 

Se pretende informar y hacer conciencia de 10 importante que son los sistemas y 

tecnologfas de informaci6n para Guatemala asl como en cada actividad productiva 

especlflcarnente hablando de tal forma que un camino para mejorar a parses como 

Guatemala es por medio de la implementaci6n en tecnoloqia porque sino sequira en un 

rezago de tal forma que la bien lIamada brecha digital (DOPSA, 2002) con los parses 

desarrollados cada vez va a ser mayor. Una sola empresa u organizaci6n gubernamental 

o no-gubernamental (ONGS) no 10 puede hacer aisladamente sino que tiene que ser en 
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3.3.3. Factores que influyen en las tecnologias de informacion en Guatemala 

A partir de 1998 Guatemala abrio su mercado de telecomunicaciones. Como 

consecuencia de dicha apertura el pais ha vista diversificar y aumentar sus servicios en 

esta area, incluyendo el acceso a la Internet. Se estima el numero de personas usuarias 

de la Internet en 70.000, aunque la asiqnacion de cuentas electronicas como parte del 

servicio teletonlco de las operadoras introduce una cornplicacion adicional en la 

interpretacion de esta y otras cifras. 

Esta transtormacion sectorial en telecomunicaciones se inserta en una realidad social y 

economica de fuertes desigualdades. Mas del 70 % de la poblacion guatemalteca vive en 

condiciones de pobreza y un 28% 110 alcanza a tener las mfnimas condiciones de vida en 

cornparacion al resto de la sociedad, tales como agua potable, nutricion a arias esperados 

de vida (Ver en anexos tabla 1). 

AI igual que en otros pafses centroamericanos, el acelerado dinamismo del sector de 

telecomunicaciones se concentra fuertemente en el mundo de las empresas, en la ciudad 

capital y en los grupos socioeconomicos medias-altos. Dado que no existen medidas 

sociales fuertes que la compensen, es de esperar que la introduccion de nuevas 

tecnologfas en el mejor de los casas reproduzca las brechas sociales existentes. 
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y tecnologfas de informacion ya que el 35 % (Banco Mundial, 2000) de la po:~~~..~.;1/ 

analfabeta (ver anexo 1), esta situacion contribuye a que se tenga que alfabetizar en dos 

sentidos, una altabetizacion tfpica y una informatica. En un pafs donde su poblacion no 

cuenta can educacion informatica es mas diffed la introduccion y usa de tecnologfas de 

informacion par 10 cual se constituye en una barrera para las mismas. (Ver en anexos 1) 

Considerando el porcentaje de poblacion pobre sequn ingresos, existe al menos un 40% 

de la poblacion guatemalteca cuyo acceso a la Internet, siendo posible, sera altamente 

dependiente de las acciones de caracter publico. Adernas, no mas de un 20% del total de 

la poblacion del pafs estarfa en condiciones de obtener servicios de la Internet a traves del 

mercado (porcentaje que practicarnente desaparece en el media rural). 

Esta es una caracterfstica que se deriva directamente del nivel de pobreza y constituye en 

una barrera para la introduccion de tecnologfas de informacion en el pafs, la 

infraestructura en comunicaciones es la mas importante para desde el punta de vista de 

las tecnologfas de informacion, para darnos una idea clara de la situacion actual se 

presentan de las comunicaciones en Guatemala se presentan algunos datos (ver en 

anexos 2). 

En Guatemala la mayor parte de industrias es pequeria y mediana industria, las cuales par 

sus caracterfsticas tienen capacidades limitadas a tecnologfas de informacion, la mayor 

parte de sus operaciones son transaccionales. Las grandes industrias que son pocas 

(industria cervecera, azucarera y de cacao) emplean tecnologfas de informacion (SISCO, 
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enfrentan externamente una competencia muy terrea e internamente la posibilidad de que 

las barreras de tipo rnonopolico sean rotas y pierdan el actual posicionamiento que tienen 

en el mercado, mas sin embargo existe cierta ignorancia 0 desintormacion del beneficic 

que traen consigo los sistemas y tecnologfas de informacion. 

Las leyes gubernamentales muchas veces juegan un papel muy importante si no se 

aplican leyes que puedan cambiar el uso de las telecomunicaciones 0 frecuencias esto 

representa una barrera mas para el desarrollo de las tecnologfas de informacion por 

ejemplo con respecto al uso de frecuencias radiales y frecuencias teletonicas. 

Por ejemplo las telecomunicaciones como en mucho pafses han sido monopolios estatales 

los cuales muchas veces no tienen la capacidad para invertir por ejemplo en 1,998 el 

gobierno de Guatemala privatize la empress de teletonos de Guatemala (GUATEL) la cual 

fue comprada por Teletonos de Mexico (TELMEX) convirttendose desde 1998 en un 

monopolio privado con la unica diferencia que aumento la inversion en teletonos. 

A continuacion se describe el desarrollo actual de la Internet en Guatemala, en funcion de 

los siguientes aspectos: cobertura y equidad, usos y presencia publica, y costos de 

servicio. 
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3.3.4. Cobertura yequidad 

Desde la apertura de las teJecomunicaciones, ha surgido un importante crecimiento en el 

uso de la Internet entre la poblacion del pafs. Esta percepcion se ve acompariada con las 

estimaciones disponibles: rnientras que en 1996 las personas usuarias se estimaban entre 

4.400 Y 5.000, actualmente se estima que son unas 65.000, equivalente al 0.7% de la 

poblacion del pais (SIT, 2003). 

AI mismo tiempo, y siendo Guatemala un pafs con serios problemas de desigualdad social 

y economica, es de esperar que dichas brechas se reproduzcan en el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. Por ello aunque la percepcion es de crecimiento, las 

personas indican que el desarrollo de la Internet en Guatemala se ha concentrado en los 

sectores medios altos de la poblacion 

Asimismo, el contraste entre ciudad de Guatemala y el resto del pafs es sumamente 

marcado, por 10 que en un momenta se puede afirmar que la Internet no existe fuera de 

ciudad de Guatemala adernas se podrfan hacer algunas otras aseveraciones como la 

diferencia basica (entre el medio rural y el urbano radica) en el tipo de acceso, de enlace, y 

de mentalidad de las personas. En ambos casos el sector rural tiene desventaja. Gente 

fuera de la capital esta menos sensibilizada a la tecnologfa y en los enlaces hay poca 

capacidad. 
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la oferta tecnoloqica existente (que fuera de la capital es, 0 bien nula 0 bien de in~.·",;~7 

calidad), hasta las tarifas. Adernas, las propias caracterfsticas culturales de la poblacion, 

como el uso de los idiomas mayas (ya que en Guatemala existen 22 idiomas mayas). 

Tarnbien se puede afirmar que todos estan enfocados a digitalizar y a instalar redes de 

fibra optica en la capital, pero en el resto del pafs, hay sistemas alarnbricos analoqicos a 

45 kilometres de la capital ya la red es analoqica. 

En este sentido, existe una deuda con la equidad social. Esto ultimo esta, en gran medida, 

dado por la brecha que genera un gran dinamismo de la oferta hacia sectores de la 

poblacion con capacidad de consume, y el rezago de las polfticas sociales que podrfan 

hacer Ilegar esta oferta a sectores y grupos no rentables (ver anexo 2). 

3.3.5. Costos 

"La estimacion en relacion con el ingreso per capita en Guatemala 10 ubico en el segundo 

lugar mas bajo de la region centroamericana (5,94%, del ingreso mensual), luego de 

Panama. La estimacion se realize para 30 horas de conexion, y equivalfa a US$ 60 
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Junto can limitaciones culturales y educativas importantes, los costas son uno de los 

principales obstaculos que existen actualmente para que la mayoria de la poblacion 

guatemalteca pueda utilizar la Internet. 

EI proceso de apertura y la agresiva competencia par clientes que esta qenero, motive dos 

tipos de acciones. Par un lado, las operadoras teletonicas comenzaron a ofrecer el 

servicio de la Internet en forma gratuita, es decir, sin pago par el derecho de usa. Adernas 

ofrecen planes de financiamiento de equipo a de entrega de equipo, a cambia de horas de 

naveqacion. 

Ambas modalidades han promovido mayor consumo tetetonico, el que actualmente es uno 

de los obstaculos para que una gran parte de la poblacion no pueda costear el usa de la 

Internet. 

EI problema del costa telefonico como barrera para el usa de la Internet se agrava en la 

poblacion fuera de la capital, dado que generalmente su conexion a este servicio requiere 

20 Rodriguez Rodriguez Jose, Ob. Cit. Pag. 69 
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La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) considera la necesidad de contar con 

tarifas planas para el uso de la Internet, que no se ha logrado hasta el memento Sin 

embargo, hasta el momento, no se dispone de opciones concretas de financiamiento de 

dichas tarifas. 

Actualmente la empresa de teletonos de Guatemala (TELGUA) ofrece la Internet por $ .05 

en la ciudad capital de Guatemala y alrededor de $0.07 en el interior del pais. En la 

segunda ciudad en importancia, Quetzaltenango, una empresa de cable denominada DX 

ofrece el servicio por cable de la Internet a un costa de $50 y $75 d61ares sequn la 

velocidad en Kbips (miles de bits por segundo) de la conexi6n. 

3.3.6. Programas sociales de interconectividad 

En materia de polftica social las acciones son incipientes. A continuaci6n se describe la 

situaci6n en materia de telefonia rural, masificaci6n de la conectividad a la Internet, y su 

incorporaci6n en la educaci6n publica. En general, se percibe una escasa presencia de 

entidades publicas e iniciativas publicae involucradas con el desarrollo social de la Internet. 

Una universidad privada, la Universidad Francisco Marroquin, es el actor privado que de 

alqun modo esta Ilenando el vacio publico en materia de polftica social. 
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3.3.7. Telefonia rural 

Las iniciativas para proveer servicios de telecomunicaciones a la poblaci6n que habita en 

zonas no rentables del pars son incipientes y habra que hacer un seguimiento por alqun 

tiempo mas, antes de poder valorar dichas acciones. Me refiero a lineas telef6nicas fijas, 

porque la cobertura por celular es casi total en todas las areas del pars con las diferentes 

ernpresas que prestan este tipo de servicio. 

3.3.8. Conectividad a la Internet 

Actualmente, la Internet es una realidad de los sectores sociales y econ6micos de la 

ciudad de Guatemala. Fuera de la capital la Internet es muy incipiente. Si bien algunas 

personas entrevistas mencionan que se habla de instalar la Internet en escuelas y 

municipios del pars, por 10 pronto, no se ha propuesto un plan concreto con este objetivo. 

Entre las acciones mas relevantes en curso desde el sector privado, se encuentra la 

alianza establecida entre la Universidad Francisco Marroquin con el Banco Industrial y 

otras empresas como TELGUA e IBM. EI objetivo de la alianza es crear puntos de 

conectividad la Internet desde todos los municipios del pars, a partir de lugares ya 

montados en la comunidad (por ejemplo, farmacias), en los cuales la poblaci6n puede 

obtener diferentes servicios. Estos centros originalmente se llamaron centros ideas y 

actualmente estan en proceso de redenominaci6n como centros digitales del futuro. 
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herramientas par parte de los usuarios. De esta manera, paralelamente a io~'o15jetivos 

comerciales de las empresas involucradas, tarnbien se esta lIevando a cabo un conjunto 

de esfuerzos can impacto social en poblaciones de distintos niveles socia econornlco y 

localizado fuera de la capital del pais. 

La creacion de centros depende de las comunidades: si son remotas y pequerias su 

creacion puede ser en la escuela (publica a privada) y fuera del horario de clases para el 

publico en general. AI mismo tiempo, durante el horario escolar, nirios(as) y maestras(os) 

pueden hacer usa de los equipos. Cuando se trata de comunidades can mayor poblacion, 

es posible que el centro sea mas grande y/o en un espacio especialmente destinado a 

tales efectos. 

Los servicios son pagados, aunque a costas muy par debajo de los del mercado. 

Actualmente existen 84 centros, incluyendo las iniciativas de estudio que se describen en 

al apartado siguiente. La idea es que en estos centros la poblacion tenga acceso a 

teletono, fax, la Internet e informacion agro-comercial, entre otros. Par el momenta se 

cuenta can los Teie- Centros Guatemaltecos (ver anexo 3). 

En general, las acciones publicas para promover conectividad a la Internet que se han 

iniciado en otros paises de la region todavia no se encuentran en marcha en Guatemala. 
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esperada es mas grave se consideran que los sectores medias altos se enc ..~"""'"'" 

accediendo a los ultirnos avances del desarrollo tecnol6gico, mientras en el resto de la 

poblaci6n un amplio porcentaje no ha accedido ni siquiera a los servicios de electricidad, 

de teletonia: mucho menos la Internet, que para algunos es de un facil acceso en 

cualquier momenta. En este sentido, la timidez y el rezago de las politcas parecieran 

reforzar los problemas de estructura social existentes en el pars. De esta manera se 

mantiene la distancia entre quienes disfrutan de practicarnente todos los bienes accesibles 

en parses mas desarrollados y quienes no cuentan can los servicios basicos de un pars 

subdesarrollado. (Ver anexos 3) 

Hasta el momenta, el Ministerio de Educaci6n, en Guatemala, no es un protagonista 

sobresaliente en materia de desarrollo de la Internet. Aunque se ha mencionado desde 

hace rnucno tiempo, sin ninqun resultado, la instalaci6n de computadoras en algunas 

escuelas publicas fuera de la capital, este esfuerzo no habria prosperado mas alia de 

dicha instalaci6n par falta de capacitaci6n del personal docente involucrado. Actualmente 

se proyecta la instalaci6n de computadoras en quince escuelas publicas de nivel primario. 

Las acciones serlan parte de un proyecto pilato y sedan financiadas can fondos del Banco 

Mundial. EI proyecto aun se encuentra en negociaciones. 

Existe una entidad publica, el Instituto Tecnico de Capacitaci6n y Productividad 

(INTECAP), que desarrolla acciones de capacitaci6n a personal de empresas privadas. Se 
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trata de cursos de buena calidad. Sin embargo, no se reporta en que grado la form~..·~.'~~. ~~?lil·' 
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EI sector privado, en cambia, sf ha venido desarrollando acciones destinadas a incorporar 

el usa de la computadora en general y de la Internet en particular, como parte de la 

enserianza primaria y secundaria. Estas iniciativas han tenido lugar en escuelas y colegios 

privados de la capital aunque no tan claramente fuera de ciudad de Guatemala. 

Actualmente existe una iniciativa privada para enlazar escuelas y colegios, desarrollar 

programas can usa de tecnologfas en materia educativa. Par ahara s610 enlaza privados 

pero sf ha involucrado a la capital y el interior. 

En el nivel universitario existe un actor privado que ha tenido un papel muy importante en 

materia de servicios educativos. Esta universidad viene Ilevando un conjunto de acciones 

mencionadas mas arriba, entre las cuales se encuentra la capacitaci6n de maestros de 

enserianza publica de nivel primario. 

Si bien se trata de iniciativas privadas, muchas de estas tienen un componente social mas 

alia de la venta del servicio. Este es el caso de la capacitaci6n a maestros publicos en 

temas como informatica educativa, la cual si bien se cobra, tambien se realiza los sabados 

y se subsidia can horas de servicio gratuito del cuerpo de profesores de la Universidad 

Francisco Marroqufn. 
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Otro ejemplo, son las acciones de capacitaci6n dirigidas a los adultos mayore~>~i)crdala'",i~f'."'" ,,". "">I~~~::\";~~..~j$ J. '" ~ .. 
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ausencia de participaci6n del sector publico en este campo, las iniciativas sod 

sector privado adquieren una doble relevancia. Es por ello que las propuestas educativas 

de la Universidad Francisco Marroqufn ofrecen posibilidades de estudio desde los 

departamentos, fuera de la capital. Sin embargo, no se identifican acciones dirigidas a la 

poblaci6n rural. 

La disponibilidad de recursos humanos capacitados es materia de diferentes opiniones 

entre los entrevistados; desde quienes consideran que existe una oferta enorme (que les 

permitirfa ser contratados fuera del pais si no se les aprovecha en el suyo) hasta quienes 

consideran que si bien la oferta es escasa, la que hay cuenta con excelente nivel tecnico. 

Por otra parte, algunos piensan que estos recursos humanos son el producto de una 

buena oferta universitaria 0 terciaria, e incluso otros que sostienen que se trata de gente 

de otras disciplinas, generalmente formada en el propio mercado de trabajo. 

Se menciona que hace falta un mayor desarrollo de oferta educativa universitaria en 

telecomunicaciones, por ejemplo ingenierfa 0 maestrfa en telecornunicaciones. 

Actualmente, son las diferentes carreras en ingenierfa de sistemas las que generalmente 

proveen profesionales que se especializan en el area de telecomunicaciones, una vez 

insertados en el mercado de trabaio. 

En suma, el sector educativo tiene por delante importantes desaffos, muchos de los cuales 

parecen prioritarios para el desarrollo de la Internet en las escuelas y coleqios. Esta 

situaci6n habla de la brecha entre los sistemas educativos publico y privado. 
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poblaci6n que no accede 0 deja tempranamente el sistema educativo formal. Sin einbargo, 

dada la desigualdad social y econ6mica existente en el pars, esto serta un saito 

importante. A pesar de 10 cual, aun no se identifican acciones decididas en este sentido. 

Cabe mencionar que otra la Universidad Rafael Landivar ha estado haciendo uso de las 

telecomunicaciones para capacitar aproximadamente 600 personas entre profesores, 

estudiantes y distinto personal por medio del programa de aulas virtuales del Instituto 

Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Ilegando dicha capacitaci6n 

al campus central de Guatemala asi como a las distintas extensiones en el interior del pars 

de la Universidad Rafael Landivar (CNN, 2004). 

3.3.9. Ejercicio legal e ilegal de la abogacia en la Internet 

EI ejercicio de la abogacfa en la Intemet requiere que los profesionales del derecho sean 

reconocidos como tales y se evite la mala practica en linea 0 ejercicio ilegal de la abogacfa 

en la Internet, que consiste en el desarrollo de actividades jurtdicas en el ambito 

intormatico por profesionales sin formaci6n juridica 0 sin el titulo profesional 

correspondiente, en el ciberespacio. En los distintos parses hay normas [uridicas, 

(similares a la contenida en el Articulo 285 de la Ley Orqanica del Poder Judicial del Peru), 

que dispone que para patrocinar legal mente y por tanto ejercer la abogacfa se requiere: 
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Tener titulo de abogado. Creemos que este requisito aun cuando el servici04~e ,~"'\ 
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la Internet debe ser cumplido. Para estos eleelos, por ejemplo sera de '~<i.!~.}I; 
posibilidad de consulta en linea de los abogados habiles en las paqinas w~~~~.~L~s~~~:~:< 
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colegios profesionales, tal como la que existe en la correspondiente paqina web del 

Colegio de Abogados de Lima. Sera recomendable plantearse la opcion de un intercarnbio 

de informacion sobre esta materia entre los distintos colegios de abogados, de forma de 

evitar que quien no tenga titulo ejerza como tal. 

Hallarse en ejercicio de sus derechos civiles. Las distintas legislaciones establecen 

sanciones que limitan el ejercicio de derechos civiles, sean por condenas privativas de 

libertad, de inhabititacton u otras. Esta informacion es recomendable que tarnbien pueda 

ser materia de consulta en la Internet. En el Peru, con la reforma y modemizacion del 

Poder Judicial, esta informacion esta sistematizada y tecmcarnente es factible su acceso 

por la Intemet en la paqina web del poder judicial respectivo, por 10 que serfa 

recomendable que el respectivo link estuviese en la paqina de los colegios de abogados. 

Estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente, y si 

no 10 hubiere en el Distrito Judicial mas cercano. La inscripcion en el colegio de 

abogados correspondiente implica el cumplimiento de determinados requisitos como la 

presentacion del tftulo profesional, cumplimiento de asistencia a la practica forense, etc. EI 

ejercicio de la abogacfa en la Internet plantea la solucion de problemas de acreditacion del 

titulo de un pafs en otro pais, 0 de ejercer la abogacfa sjrnultaneamente en varios pafs a 

traves de la Internet, 10 que implicarfa que este sirnultanearnente registrado en distintos 

colegios de abogados y consecuentemente este al dfa en las cuotas correspondientes. 
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adecuarse al cambio de la sociedad, por ejemplo se define que el "abo~Q\ es 419t,.,f 

\, .- . 
Licenciado 0 Doctor en Derecho que, incorporado en un Colegio 0 habilitado ante los 

Tribunales, asesora y absuelve consultas, emite dictamenes por escrito, dirige 

tecnicarnente pleitos civiles y recursos administrativos y mantiene defensas 0 acusaciones 

en causas penales. 0 bien, se especializa en alguna de estas actividades. Aunque el 

Abogado completo -el Abogado completo y verdadero- es el que no pone Ifmites a su 

actividad jurldica.r" Pero esta definicion debera concordarse con los problemas jurfdicos 

de la Internet como quien es el juez competente y cual es la ley aplicable y asimismo a que 

abogado puede recurrir tanto las personas naturales 0 jurfdicas para resolver sus 

problemas jurfdicos que se originan en el ciberespacio. 

Ahora las disposiciones sobre ejercicio iJegal de la abogacfa deben adecuarse tarnbien al 

ejercicio de la abogacfa en la Internet por cuanto "el ejercicio de la protesion por persona 

que carece de titulo para abogar, resulta cornportamiento inmoral en cuanto contradice la 

norma legal que prohfbe ejercer profesion ahf donde existen abogados... el favorecimiento 

al ejercicio ilegal de la protesion constituye violacion consciente de las normas de etica y 

abdicacion de la rnision social del abogado". 22 

EI abogado sirve al derecho y la justicia tamoien en el ciberespacio y por tanto las normas 

legales y eticas es necesario que conternplen estos supuestos. 

21 Martinez Val, Jose. Abogacia y abogados. Tipologia profesional, 16gica y oratoria forense, y 

deontologia juridica Paq, 47 

22 Cuadros Villena, Carlos Ferdinand. Etica de la Abogacia y Deontologia Forense. Paq, 29. 
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La represi6n penal del ejercicio ilegal de la abogacfa y la aplicaci6n de los p~.~~~ !1~ 

legalidad y territorialidad de la acci6n penal, deben debatirse tarnbien en el :t~;;4L' 
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los delitos informaticos. Sera necesario determinar que los requisitos legales exigidos 

sean cumplidos y que sean similares 0 equivalentes a los exigidos en los distintos 

palses." 

3.3.10. Derecho Comparado 

./ Ejercicio de la abogacia en Internet en la especialidad de derecho informatico 

EI ejercicio de la abogacia y el notariado, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, en Internet en la especialidad de derecho informatico debe tener en 

cuenta que "el mundo hoy dla se esta haciendo mas pequeno, la tecnologfa esta 

socavando las barreras geograficas (aldea global). La practica del derecho ha variado 

sustancialmente, si por un instante echamos un vistazo a los medios con que el 

abogado cuenta para realizar su trabajo intelectual, nos percataremos que a 

comparaci6n del siglo pasado e incluso a principios de este, las condiciones han 

cambiado radicalmente. En estas ultirnas decadas los abogados han ampliado su campo 

de acci6n, ya no s610 se Ie ve al abogado en el 

Palacio de Justicia. Si no mas bien es el asesor y consultor por excelencia.i" 

23 Reyes Miranda, Jaime. Bases y Perspectivas de la Abogacia Moderna Pag. 6 
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establece la leqislacion peruana, (en el Artfculo 288 de la Ley Orqanica del Po'd'~~'dY'cial) 

analizando y concordando dichas disposiciones can el quehacer profesional del abogado 

que se desenvuelve en el campo del derecho informatica: 

"Entre los deberes del abogado patrocinante en un contexto jurfdico informatica, se tienen 

los siguientes: 

./ Actuar como servidor de la justicia y como colaborador de los magistrados. 

La funcion del abogado y del notario es promover la declaracion y la realizacion del 

Derecho y cuando la tecnologfa 10 permite puede hacerlo utilizando la Internet, siempre y 

cuando no ponga en duda la tan ansiada certeza jurfdica, par ejemplo ya se ha planteado 

la posibilidad legal que las demandas y notificaciones en un proceso puedan realizarse 

utilizando el correa electronico, reconociendose en consecuencia tarnbien el domicilio 

virtual. EI abogado tiene la rnision de iniciativa, siendo un verdadero promotor de la justicia. 

Demanda para un cliente, ciertamente. Pero 10 hace sabre una formula casi sacramental: 

es justicia que pido, no agota su rnision en la oficina de su estudio jurfdico ni en el foro. 

Vive para la sociedad, par eso es responsable, qenerica y profesionalmente, ante ella no 

menos que ante los clientes, los tribunales a el derecho. Conforme el proceso virtual can el 

usa de la tecnologfa informatica que permite las videoconferencias, el usa de la multimedia 

y otros avances, se generalice el ambito del ejercicio de la abogacfa en la Internet se 

arnpliara y mas aun se requerira, que su ejercicio y solucion de los problemas jurfdicos que 
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plantea la informatica en el campo propio del Derecho Informatica sea 

especialistas en este campo. 

./	 Defender con sujeci6n a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del 

C6digo de etlca profesional. 

En su actuaci6n el abogado en la especialidad de derecho informatica, debera tener 

presente los problemas de jurisdicci6n y competencia asf como de la ley aplicable de los 

conflictos jurfdicos que se originen en la Intemet. Par otra parte, para defender la verdad 

de los hechos debera conocerlo efectivamente, para ella sera necesaria una efectiva 

comunicaci6n can su cliente y que pueda conocer virtualmente los hechos en forma eficaz. 

En este orden de ideas hay una modalidad de conversaci6n en la red en la cual, mediante 

video y audio, los sujetos dialogan en primera persona, en plena ejercicio de sus 

respectivas identidades. Nos referimos a las distintas modalidades de videocomunicaci6n: 

videoteletono, ordenador personal can funci6n videotelefonfa y rollabout. Can estos 

medias, los participantes, situados en dos a mas sedes, se ven y se escuchan, dando 

lugar a una relaci6n interactiva en tiempo real. 

./	 Guardar el secreta profesional. 

En el ejercicio de la abogacfa en la Intemet, el cumplimiento de este deber estara en 

relaci6n a las medidas de seguridad adoptadas en su comunicaci6n electr6nica, tanto en la 
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estar debidamente encliptado y sera recomendable utilizarfinna digital y otro~:r.'S_·\~1 
seguridad de forma tal que los datos e informacion que forman parte d~~r~t'6 

profesional no sean accesados indebidamente ni 10 conozcan terceros no autorizados. 

./	 Cumplir fielmente con las obligaciones asumidas con su cliente. 

Para el cumplimiento de las obligaciones asumidas par el abogado can su cliente, la 

informacion y los datos que forman parte de estas obligaciones deberan de estar 

debidamente resguardadas, evitandose las alteraciones. Asimismo, las obligaciones 

pactadas a traves de la contratacion electronica deberan tener las medidas idoneas que 

garanticen su efecto legal y valor probatorio. Los medias de pago, tanto de honorarios 

como de costas y costas en forma electronica tendran que tener las medidas de seguridad 

correspondientes. 

./	 Consignar en todos los escritos que presenten en un proceso su nombre en 

caracteres legibles y el nurnero de su registro en el Colegio de Abogados, Y su 

firma en los originales, sin cuyos requisitos no se acepta el escrito. 

EI usa de la firma electronlca en los escritos de los abogados, debera estar concordada 

can la legislacion vigente en la materia. En otras palabras las leyes que se emitan sabre 
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,/ Denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacia. 

Para 10 cual sera necesario, que el registro de abogados habiles se encuentre disponible 

en la Internet en la paqma web de los colegios de abogados, como ocurre en la paqina 

web del Colegio de Abogados de Lima." 

,/ Regulaci6n peruana sobre la seguridad en la Internet. 

La leqtslacion internacional ha demostrado su preocupacion par la seguridad de las 

operaciones en la Intemet. 

De alguna manera una suerte de notarios electronicos que pueden a no ser utilizados para 

certificar una firma electronica. Pero las partes seran libres de utilizarlos a no al no 

incorporar como requisito de validez de ninqun contrato celebrado par la Internet ninguna 

forma de obligatorio cumplimiento, en ese sentido la normatividad, incorpora 

explfcitamente el salvo pacta en contrario que sugiere el Epstein, es decir, una regia que 

las partes puedan entender tacurnente si quieren utilizar el sistema, si no quieren no. 

EI problema que enfrenta, es como responder ala pregunta referida a la identiflcacion de 

quien envia un mensaje electronico. ~Como se que quien envia el mensajes es quien dice 
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embargo, con buen criterio deja a las partes libres de escoger, otro medio para at2~~1~1;;:;1 
mismo fin 0, en todo caso, para asumir el riego de que la persona no sea quien dice ser, y 

por tanto puede evadir su obligaci6n. 

En otras palabras, describe como una opci6n una casa de ladrillos, pero deja en libertad a 

las partes de vivir en una de madera, en una de paja 0 simple mente en la intemperie. 

Sin duda la intenci6n es buena, y el enfoque tiene el mente de respetar la autonomfa de 

las partes. Sin embargo es de esperar que la norma tenga poca vigencia en la practica. 

EI principal medio de la legislaci6n es que evita caer en la tentaci6n de crear normas 

complejas y obligatorias, dejando abierta, a la voluntad de las partes la adopci6n de las 

medidas de seguridad que estas estimen pertinentes, sin embargo su defecto principal es 

considerar que su vigencia se basara al estar en una ley antes que en la capacidad 

real de competir con alternativas privadas que brinden seguridad a los usuarios por la 

Internet.,,24 

24 Nunez Ponce, Julio. Derecho lnforrnatlco Pags.22 y 23. 
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"La etica proviene del griego Ethikos cuyo significado es Cerectet. Tiene com~'~j~fc)dft.t~( 

~: -~~~::_~~U~ _ ~ ",' 
estudio la moral y la accion humana. Su estudio se remonta a los orfgenes de la filosoffa 

moral en Grecia y su desarrollo historico ha sido diverso. 

Una doctrina etica elabora y verifica afirmaciones 0 juicios. Esta sentencia etica, juicio 

moral 0 ceclaracion normativa es una atrmacion que contencra terminos tales como malo, 

bueno, correcto, incotrecto. obligatorio 0 permitido, referido a una accion 0 decision. 

Cuando se emplean sentencias eticas se esta valorando moralmente a personas, 

situaciones, cosas 0 acciones. De este modo, se estan estableciendo juicios morales 

cuando, por ejemplo, se dice: Ese polftico es cotrupto, ese hombre es impresentable, su 

presencia es loable. En estas declaraciones aparecen los terminos cotrupto, impresentable 

y loable que implican valoraciones de tipo moral. 

• La etica estudia la moral y determina que es 10 bueno y, desde este punta de vista, como 

se debe actuar. Es decir, es la teoria 0 la ciencia del comportamiento moral. 

• La etica es una rama de la filosotia que estudia la vida moral del hombre. Se centra en el 

comportamiento de la persona y, por ende, en su conducta responsable. Estudia la 

verdad ultima acerca del sentido de la vida humana, reflexiona sobre el significado ultimo 

y profundo de la vida moral y se pregunta por el fin que persigue el hombre en su vivir, 

para determinar, a partir de esa meta, aquellos comportamientos por los cuales podra 

alcanzar su felicidad. EI ambito de la realidad estudiado por la etica esta constituido por 

la persona humana, considerada en el ser y en la confiquracion buena (virtuosa) 0 mala 

(viciosa) que se da a sf misma mediante sus acciones. 
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sino que diferencia 10 que es de 10 que debe ser. Para ello impone ur(a;:~eJte. ;;de
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parametres que cata/ogan las conductas del ser humane sequn sean buenas 0 malas y 

respecto de si estan ordenadas al fin ultimo del hombre (sea este Dios 0 cualquier otro fin 

ultimo que el hombre se plantee como bueno, esto es: la felicidad, la sabidurfa, etc.). La 

etica pretende esclarecer filos6ficamente la esencia de la vida moral, con el prop6sito 

de formular normas y criterios de juicio que puedan constituir una valida orientaci6n en el 

ejercicio responsable de la libertad personal.v" 

Es un saber practice no solo porque se refiere a las acciones, sino porque es un 

conocimiento que acornparia y dirige la acci6n, orientando el recto uso de la libertad: es un 

saber directivo de la conducta humana. Su principal finalidad esta en la realizaci6n de esos 

conocimientos. Por eso, las dernas ciencias estan, en cierto modo, subordinadas a la etica, 

porque esta se ocupa del fin y del valor que trascienden y juzgan todos los otros valores y 

los otros fines. Por ello puede fijar normas de contenido absoluto e incondicionado y 

establecer, de este modo, pautas que constituyen puntos de referencia para las otras 

disciplinas. 

Antiguamente se consideraban a la etica y a la moral como dos termmos con significado 

diferente, pero en la actualidad la tendencia es la de considerarlos con ldentlca 

significaci6n, por 10 que ambos estudian los principios que orientan la conciencia en la 

busqueda de la elecci6n y de la ejecuci6n del bien. 

25 http://es.wikipedia.o rg/w/index.php?title=%C3%89tica&oIddid=19466531 
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Kant, el lil6sol0 que mils intluyo en el pensamiento rnodsrno, postula tre.fii!~~j 

imperativo catecorico las cuales son: Ordena tu voluntad de modo que siem~~~"" 

can tu deber, Obra can la idea de tu voluntad como legisladora universal y Obra de manera 

que trates siempre a la humanidad, en ti y en otros, como un fin y no como un media. La 

etica kantiana es una etica que parte de la base en que, la moral, es un hecho de 

conciencia, es la unica cosa perfectamente buena (evidencia en la que, aparentemente, 

todo el mundo esta de acuerdo) y que ademas se considera buena unicamente si esta 

basada en el deber. Es decir que la norma fundamental del actuar moral no sera la 

conciencia ni una ley, sino el deber que se presenta al individuo como un imperativo y de 

este modo se convierte en una norma universal del actuar. 

Otros autores que hablaron de etica fueron: 

• Max	 Scheler (quien rechaza el formalismo trascendental: la enca se basa en un 

contenido a material, los valores, y no en un mero concepto universal, puramente formal, 

elaborado par la inteligencia) 

• Georg Hegel (quien toma como punta de partida la crftica kantiana, identifica el mundo 

can el pensamiento e integra en un universal todo 10 que constituye el objeto del 

conocimiento) 

Antes de elias el tema de la etica fue abordado par los griegos (Socrates, Platen, 

Aristoteles, Pirron, Sexto Empfrico), par varios padres de la iglesia (San Agustin, Santo 

Tomas de Aquino) y par muchas corrientes fllosoficas que de un modo u otro intentan 

negar a relativizar a la etica como ciencia (escepticismo, relativismo, subjetivismo, 

utilitarismo, positivismo y otras). 
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La transrnision de informacion es un aspecto fundamental en la socieda'~~r1~\let-~~ii)' 
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vivimos. A traves de ella todos podemos saber 10 que ocurre en el ambito pdhl~\.Q~.,r 

politico como econornico 0 social. La informacion es tratada como un bien publico por 10 

que, en los medios de cornunicacion, se exiqe mas etica. Con esto no se pretende la 

apticaclon de mas leyes restrictivas, que podrfan acabar, incluso, en la censura propia de 

los estados autoritarios 0 totalitaristas, sino mas control sobre uno mismo. En este caso, se 

da por supuesta la aplcacion de una autorrequlac'on periodfstica que depende de las 

circunstancias de cada medio. 

3.3.12. Clasificaci6n de la etlca 

"La etica como ciencia y doctrina educadora de buen actuar y del correcto seguir de la 

vida, se subdivide en diferentes ramas: 

• Etica normativa 0 teorfa de: 

o	 Los valores morales (axiologfa moral) 

o	 La buena vida 0 vida feliz (eudemonologfa) 

o	 EI deber, las normas morales 0 la conducta (deontologfa) 

• Etica aplicada, que se ocupa de una parcela de la realidad, como: 

o	 La bioetica 

o	 La etica hacker 

o	 La deontologfa profesional 0 etica de las profesiones (por ejemplo: etica 

medica, etica cientffica, etica judicial, etc.), 

• Metaetica valoracion de las teorfas eticas 
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• Etica empfrica 

• Etica utilitarista 

• Etica kantiana 

• Etica revolucionaria 

• Etica cristiana 

• Etica epicurefsta 

• Etica individualista 

• Etica ultramoderna 

• Etica de la virtud 

• Etica como aslqnatura" 

3.3.13 Etica especifica del profesional del derecho. 

Como media mas apropiado para organizar una verdadera actuaci6n profesional, cada 

profesional tiene la obligaci6n de convertirse en media ejecutor del imperativo categ6rico 

de su investidura, par 10 cual es esencial disciplinar sus actuaciones tecnicas y cientfficas, 

perfeccionar su caracter y fortalecer su conducta dentro de las normas eticas. Entre los 

deberes fundamentales del profesional se encuentran en el C6digo de Etica Profesional: 

• La honradez:	 es una cualidad reflexiva al servicio de toda persona respetuosa de su 

dignidad. Tiene como fin no enqariar ni enganarse a sf mismo. 

• La honestidad:	 radica en la confianza y el respeto que la persona a profesional sera 

capaz de recibir, par cornportarse como un elemento insobornable. 

26 http://www.monografias.com/trabajos66/de recho-Ia Internet/derecho-Ia Intemet2.shtml 
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conociendo 10 util y provechoso de ella para el fortalecimiento de las ideas prog~9t;ls I:.~f"'r""·tW)••••. 

el auge de los sistemas modernos. 

• Independencia:	 es la autonomfa conquistada por la superaci6n cientffica y tecnica, y el 

espfritu de libertad que embarga al individuo. Es el actuar por cuenta propia en el 

ejercicio de sus actividades. Ser dueiio de su propio destino. 

• caracter: es el conjunto de habitos que forman en el individuo la conducta superior, la 

cual 10 hace apto para afrontar las contingencias de la vida y con altura moral decidir 10 

que debe hacerse rectamente. Adernas, podrfa decirse que es el control de los impulsos 

y moderador de la voluntad. EI profesional de caracter representa una garantfa para los 

intereses que maneja en su vida social. 

• Cortesia:	 las formas afables en el trato social son etiqueta que siempre debe lIevar el 

profesional para distinguirse de la gente vulgar 0 tosca. La palabra amable, los 

ademanes moderados y las maneras gentiles son sus elementos peculiares. 

• Puntualidad:	 el tiempo tiene un gran valor, tanto para nosotros como para quienes 

requieren de nuestra atenci6n y servicios profesionales. En este aspecto se traduce 

nuestro valor y respeto por los dernas, haciendonos distinguir entre aquellos quienes 

desprecian todo 10 que les sea ajeno, como es en este caso: el tiempo de los demas. 

• Discreci6n:	 significa saber guardar silencio de los casos que se ven y se hacen, cuando 

estos ameritan secreta y es un rasgo de altura moral del individuo. Es la garantfa moral 

accesoria de la personalidad que inspira al individuo a querer confiar el secreto, seguro 

de que sabra solo responder con el silencio. 

• Prestigio de la profesi6n:	 a nuestro parecer, la profesi6n en si no es la que da el 

prestigio al profesional, sino viceversa, es el profesional que la reviste de tal cualidad, en 

cuanto actua con el curnplirniento del deber impuesto por las obligaciones propias de la 
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carrera con el ernperio de superaci6n, la potencialidad de la cultura, el 

interior y exterior de dignidad que debe poseer cada profesional. 

• Equidad en el cobro de honorarios:	 las tarifas de los profesionales son una gufa para 

el cobro de los honorarios, hechas por entes externos a la profesi6n mas no ajenos a la 

labor en que incurre el profesional. 

La etica del profesional del derecho se rige por el C6digo de Etica. En donde se senala de 

manera especffica que los deberes esenciales del abogado son: la probidad, 

independencia, moderaci6n y la confraternidad. Partimos de que la probidad es la 

representaci6n que hace un abogado a nombre de su cliente, la cual debe ser lIevada con 

un alto nivel de dignidad. La independencia del abogado es propia del perfil de la carrera 

porque estamos ante un profesional liberal, que no se encuentra subordinado a un 

superior, sino a 10 que sus principios y su preparaci6n academica Ie pauten. La 

moderaci6n implica en no incurrir en abusos, es obedecer ciertos parametres eticos y 

morales que Ie exige su oficio. La confraternidad consiste en no incurrir en una 

competencia desleal respecto de sus colegas abogados, respetando la labor de los dernas 

como la propia. 

Debe actuar con dignidad tanto en el ejercicio de su profesi6n como en su vida privada. 

Debe ser leal y veraz, no debera aconsejar ninqun acto fraudulento contrario a sus 

principios y 10 establecido en el C6digo de Etica Profesional, asf como se hace en el 

momento de la juramentaci6n como profesional del derecho. 

No debera olvidar que como auxiliar y servidor de la justicia, su cometido es defender los 

derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeci6n a las leyes. 

Sus alegatos verbales 0 escritos deberan ser siempre moderados y precisos, con una 

energfa adecuada, sin exigencias sino peticiones, solicitudes humildes pero bien fundadas 
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y con base, tanto legal como en los hechos. Debera omitir expresiones 

violentas. 

3.3.14. La incorrecta utlltzaclon de la Internet por parte de las sociedades de 

informacion crediticia 

En la actualidad en Guatemala existen varias sociedades de informacion crediticia, entre 

las mas conocidas estan: Infornet y TransUnion, las cuales obtienen los datos de los 

particulares por un medio no confiable, como es la consulta de los libros que estan a la 

vista del publico en los juzgados de la torre de tribunales en Guatemala, datos los cuales 

no son confiables en virtud que no estan completos y se puede incurrir en error de un 

hornonimo, de igual forma no estan actualizados. En ese libro se encuentra una 

informacion escueta de la persona demandada y del proceso, no indica la fecha de 

finalizaci6n del mismo, y los personeros de estas sociedades no se toman el tiempo para 

actualizar este tipo de informacion que es tan importante. Luego estos datos los publican 

en una paqina de la Internet que es de su dominio, para tener acceso a esa paqina se 

debe suscribir por medio de un contrato de adhesion, por 10 cual cobran un costo muy 

alto. 

Si una persona, ya sea individual 0 juridica, aparece en esta paqina con mal record 

crediticio y se trata de un error 0 que su proceso juridico ya esta finalizado, debe avocarse 

a dichas sociedades presentando pruebas y cancelando un aproximado de US$50.00. 
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de solventar cualquier situacion juridica antes de que sus datos personales aparezcan 

como datos publicos en una paqina de la Internet. 

Las consecuencias para los particulares son: no obtener una plaza laboral que han 

solicitado, la neqacion de un credito y la mala referencia en su record personal. 

Cuando las personas no cuentan can el dinero para pagar que sus datos no aparezcan en 

dicha paqina, pierden todo tipo de oportunidades, esto incrementa la pobreza y el 

subdesarrollo de Guatemala. 

A pesar que se ha manifestado el descontento par este tipo de sociedades, el Estado no 

ha hecho mayor cosa para regular la actividad de estas sociedades que utilizan los medias 

intorrnaticos y los datos publicos para perjudicar a las personas. 

3.3.15. Notas finales 

EI consumidor y el usuario desde tiempos antiguos han estado en desventaja frente a las 

empresas, publicae a privadas, que prestan los servicios a bienes de consumo ya que par 

la necesidad de obtener los mismos, se habra aceptado los tratos desiguales. Pero dentro 

de la evolucon se ha logrado que esta situacion mejorara. En el caso de Guatemala se 

lagro la leqislacion de una ley de Proteccion del Consumidor y del Usuario, la cual conlleva 
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la utilizacion de varias herramientas que mejoraron la situacion de 

usuarios frente a sus proveedores. 

Par otro lado acceso y desarrollo de tecnologfas de informacion parece ser cada vez mas 

un privilegio para paises ricos a bien denominados del primer mundo debido a que tienen 

los recursos necesarios para invertir en este tipo de tecnologfas. A pesar que varias 

organizaciones privadas han realizado el esfuerzo par implementar el desarrollo de la 

tecnologfa en el pais, no se ha Ilegado a la meta propuesta. 

Lamentablemente las personas que tienen el acceso a la tecnologfa la utilizan para 

perjudicar a otros particulares, ya que la etlca ha quedado relegada a un codlqo y no a 

una realidad en la que, especialmente, los profesionales deben de sujetarse en el actuar 

diario, no solo en la parte profesional. 

Para ella se creo la rama del derecho informatica, la cual se utiliza tanto en el derecho 

privado como en el derecho publico, debido que en la actualidad se contrata par media de 

la Internet, tanto entre particulares asi como entre un particular y el Estado. Este derecho 

informatica, viene a regular la utiuzacion de la Red para que ninguno de los contratantes 

salga perjudicado. 

Este no es el caso de las sociedades de informacion crediticia en Guatemala, que no 

basan su actividad en ninguna norma establecida y a pesar de que sus datos no son del 

todo veridicos, cometen el abuso de cobrar cierta cantidad de dinero para corregir los 

errores en que han incurrido, adernas si el usuario desea que aparezca que la paqina que 
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entidad 0 persona individual que 10 demand6 y una fotocopia del memorial de desisri~~' 

o bien fotocopia de la sentencia judicial de parte del juzgado en el que se proces6 su 

caso, el Estado de Guatemala para cumplir con 10 establecido en la Constituci6n Politica 

de la Republica de Guatemala debe regular la actividad de las mismas, darle seguirniento 

y establecer las multas necesarias para que se respete el derecho del particular en este 

tipo de actividades. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 Las sociedades de informacion crediticia en Guatemala, violan el derecho de defensa 

de los particulares de forma arbitraria, por no estar regulada su funcion en la 

leqislacion guatemalteca. Lo mas cercano a la rnedicion de dicha actividad es la Ley de 

Proteccion al Consumidor y Usuario, la cual, norma la actividad entre la persona que 

requiere de un servicio 0 de un bien y su proveedor. 

2.	 Las sociedades de informacion crediticia a traves de la Internet, publican los listados 

de los nornbres de las personas que tienen danado su record crediticio. 

Posteriormente, al momento de solventar su situacion y de solicitar se excluya su 

nombre de los registros publicados, cobran cierta cantidad de dinero, hecho calificado 

como ilfcito, porque el afectado no autorizo la publicaclon de sus datos personales en 

el dominio de la Internet de dichas entidades. 

3.	 Las sociedades de informacion crediticia realizan contratos electronicos con los 

usuarios que requieren tener acceso a la publicacion de los datos de personas 

individuales y jurfdicas, los cuales no estan regulados en la leqlslaclon guatemalteca, 

haciendo un uso erroneo del invocando derecho intormatico, el cual no esta aun 

desarrollado, ni implementado totalmente en Guatemala. 
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4.	 Existe falta de acceso a las paqinas de las sociedades de infonnaci6~~ 
que si se quiere tener acceso hay que pagar una cauta mensual por 10 tanto no 

existe una relaci6n de igualdad entre la persona individual y la sociedades de 

informaci6n crediticia, aunado a 10 expuesto anteriormente, para el acceso a 

dichas paqinas el costa es demasiado alto. 

5.	 Las sociedades de informaci6n crediticia no muestran la informaci6n de forma clara 

ni veraz, no les importar el dana que se Ie ocasiona a las personas y las 

consecuencias que conlleva tener un mal record crediticio, porque existen en sus 

Iistados muchos hom6nimos e informaci6n desactualizada la cual no es verificada al 

momenta de publicarla. 
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EI Congreso debe crear una ley especifica que regule la creacion y el funcionamiento., 

debido de las sociedades de informacion crediticia para que no se viole el derecho 

de defensa cuando los datos personales son ingresados a las bases de datos. 

J ~-1".1 
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2. AI ser creada la ley especifica de las sociedades de informacion crediticia, tarnbien 

se debe regular la forma de contratacion con los usuarios a quienes se les presta el 

servicio para que no se utilice de manera inadecuada la informacion 

3. EI Legislativo debe establecer en la creaclon de dicha ley, que la informacion 

crediticia no sea publicada en la Internet, sino que sea entregada a requerimiento del 

usuario. 

4. Dentro de las regulaciones que se hagan a las sociedades de informacion crediticia, 

se debe establecer que toda informacion publicada sea verificada con anticipacion 

para no causar un doble dano a los particulares. 
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ANEXO 1 It' ...... ~;;~ ~"'.~,'.Jl~. "• .\ iif'· ••,a!~
"'j/' . .-"" ". 

Tabla 1. Guatemala: indicadores sociales comparados con otros paises centroa~'~pst.:·~ 
... ~-"h~ 

(Banco Mundial, 2003) 

Pais 

Guatemala 

EI 

Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panama 

Pobreza segun PIB perlndice de 

ingresos capitaPobreza 

Humana (%) 
(US$) 

IPH Total RuralUrb. 

100968 7528 54 

48 139221 39 62 

25 74 67 48 753 

56428 68 8953 

20 21904 17 23 

27 34 28049 25 

Esperanza Analfabetismo 

de vida 
(%) 

(arios) 

64.2 35 

69.4 29 

69.8 

68.2 34 

76.5 5 

74.0 
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ANEX02- i~, 

Algunas estadisticas de medias de camunicaci6n en Guatemala (PNUD, ,"~ !§J 
.......~ c.~1
 
~lt~.~·.·"". . 

Medios de comunlcaclon Medicion 

Computadoras personales (% de la 

poblaci6n) 

Lfneas celulares (par cada 1000 

personas) 

Lfneas telef6nicas (par cada 1000 

personas) 

Televisores (par cada 1000 personas) 

0.80% 

30 

55 

126 

ANEXO 3 

Guatemala: principales acciones publicas y privadas relacionadas can el desarrollo de la 

Internet (PNUD, 2002) 

Mercado 
La Internet servicios la 

Internet 

-

Privada 

Programa 

Prestaclon 
(mas de 10 
proveedores) 

SITEnte 
responsable 

Soporte teletonlco 
poblacion rural 

Fonda de Telecom., 
FONDATEL 

Privada 

FONDATELGUATEL 

96
 

Acciones Acciones 
especiales sector 
por educativo 
conectividad publico 

Centros 
digitales del 
futuro (no 
solo sector 
pubtico) 
Privada 

Universidad 

-

Privada 

Universidad 
Fco. Fco. 
Marroquin lV1arroquln 

Otras 
acciones 
relevantes 

Centros 
tecnol6gicos 
comunitarios 

Alianza entre 
la 
Universidad 
Fco. 
Marroquin y 
otras 
empresas 
privadas 
Alianza entre 
la 
Universidad 
Fco. 
Marroquin y 



Privado 
(c1ientes) 

Todos 

70.000 

Salvo 
excepciones, 
acceso 
conmutado 
locales capital 
del pais y 
algunas 
cabeceras 
departamentales 

Financiamiento 

Servicios 

Cobertura 

Equidad 

- ... ~,~ 

d~~.//·t4~ 
e. .: • ~~. 
pri~ 
Privado 

Conectividad, 
capacitacion 
y creacion de 
contenidos 
Se espera 
alcanzar 
cada 
municipio del 
pais (mas de 
300) 
Destinado a 
poblacion 
media y de 
escasos 
recursos; 
recien 
comienza 
ejecucton 

Publico 

Expansion redes 
telefonicas 

Sin dato 

Inversion en redes de fibra optica 

Orientado a 
telefonia 
comunitaria; no aun 
Internet 

Privado 
(clientes), 
subsidiado 
por otras 
actividades 
Conectividad 
y 
capacitacion 

84 centros 
(incluyendo de 
estudios) 

Destinado a 
poblacion 
con escaso 
poder 
adquisitivo 

Privado 
(clientes); 
subsidiado 

Forrnacion 
tecnica y 
profesional 

Para 
poblacion 
inserta en 
mercado 
laboral y 
nivel 
educativo 
secundario 
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ANEXO II r "'.'.",r, ~il 
Grafica 1. Porcentaje de Analfabetismo en Guatemala (Banco Mundial, 2000) .I~~.;"~h 
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