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LICFNCIADA SILVIA PATRICIA LAINFIESTA ARÉVALO
ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, 28 de mayo de 2010

Licenciado

Cárlos Manuel Castro Monroy
Jefe de Ia Unidad de Tesis

Facultad de C¡enc¡as Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

En atención a la designación de esa unidad, de conformidad a la reso¡ución de fecha,
24 de noviembre de 2008, procedí a asesorar la tes¡s elaborada por la estudiante
LILIAN NOEMI BARDALES PORTILLO, iNtitUIAdA '' ESTUDIO JURíDICO DE LA
SENTENCIA OUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE LA LEY
DEL IMPUESTO A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS (IEMA) Y
DE SUS EFECTOS EN EL TIEMPO".

El tema objeto de estudio, por parte de la Bachiller Lilian Noemí Bardales Portillo, se
adecúa a las normas reglamentarias exig¡das por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, ya que fueron atendidas las observaciones pertinentes. Es de suma
importancia el tema tratado por la Bachiller en materia de Derecho Tributar¡o y de
Constitucionalidad, como lo man¡fiesta en su trabajo.

Para tal efecto, me permito informar lo siguiente:

1. El contenido científico y técnico, enmarcado dentro del Marco Jurídico
guatemalteco, específicamente en una de las ramas del derecho como son el de
los tributos, es oportuno mencionar; su habilidad y destreza en el tema de
estudio, en cuanto a su conocimiento.

2. La metodología empleada, y las técnicas de investigación fueron utilizadas,
conforme las normas reglamentarias y exigidas para la presentación del trabajo
de tesis.



:r;ffi;,
Sobre la redacc¡ón del trabaio de tesis, me permito op¡nar favorablemente, pues

cóns¡dero que el trabajo puede ser somet¡do a su rev¡sión y posterior aprobac¡ón.

No se presentan cuadros estadísticos, pues el tema no lo amerita, po. lo que no
ha sido necesario incluirlo en el presente trabajo.

En cuanlo a la contribución científca, me permito informar que la estudiante
confo¡mó las condiciones o c¡rcunstancias para elejercicio de ün derecho para el

bien común.

6. En cuanto a las conclusiones y recomendac¡ones, se pueden observar que en
ellas encierra con acierto; para lo cual propone, la modernizac¡ón del lmpuesto
Sobre la Renta, as¡ como en la ¡nconstituc¡onalidad del lmpuesto a las Empresas
Mércant¡les y Agropecuarias, hubo errónea apl¡cación de la sentencia de la Corte
de Constitucionalidad , vulnerañdo asi; elf¡n supremo del bien común.

7. La bibl¡ograf¡a consultada y las leyes comentadas, me parecen correctas, su
opin¡ón personal sobre la cuest¡ón planteada es digna de tomarse en
consideración, para posterior ser d¡scut¡da en su examen de graduación.

Atentamente,

Licenciada $ilvia- atricia Lalnfiesta Arévalo
Abog a y Notar¡a

a No. 7,361Colegia
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LINIDAT] ASESORI,{ DE TESIS DE i-A FACLJI-T,\D DE CIENCI,AS JI-]RIDICAS Y
SOCIALES. GuaLemel¡, lreinlal uno de malo de dos mi1 diez

Atentamenle. pase r! (a lx) LICENCIADO (A) CARI-OS ENRTQUE SANDOVAL
VASQIIEZ, p¿ra que proceda a rc\isar el tmbajo de tesis del (de ltr) esludi¡nle LILIAN
NOEMI BARDALES IORTILL0. lnrilul¿do: ESTUDIo Ji-rRlDiCO DE LA
SENTENCIA QUE DECLAR(J LA INCONSTITUCrcNALIDAD PARCIAL DEL
IMPTIESI'O A LAS EMPRESAS MERC,{NTILES Y AGROPECU,{RIAS (IEMA) Y
SUS BFEC1 OS EN EL TIEMPO

Me per¡1ho h¡cer de su uo¡ocimienlo que es1á facultado (a) par¿ re¿liz¿¡ l¿s
modiljcacio¡es de i'orma,r fo[do que lengan por objeto ne¡orol Ia inrestigacion.
asir¡ismo. del titulo de trabajo de tesis. ED el dictamen correspondiente debe lüc¿r
coDslar e1 contenido del A¡ticuio 32 del Nomratilo pára la Elxboració¡ de Tesis de
Licencialurc en Ciencias Jlrddicas \ Sociales ¡ del Eramen General Público. el cual
dice: _Iún) el ¡sce{ oo¡b el r!'isor dc tcsis. ¡dd¡ úonrld e¡ los drrtrlur!¡ls oorrcspo¡illentús iu
oúnién res])cet,) dcl .útñid. er*tiico ] 1ó@!o du l¡ resis- l¿ ner{xloloei¡ } rúDic¿s dc i¡wstlgdcir,¡
urüj7¡,l¡s, l¡ rcd¡cció4 los cu¿üos cst¿disticos si lúcr.! ¡úcúsúos l¿ úúril ún')n c,mtitic¡ dc l¡
misnr¿ l¡s conchNi(ú!¡. i¡s r..o¡re¡d¿cñnúr l l¡ brL'h¡eriia tr1rlj7dd¡ si ¿¡nlül n tr r1¡i¡pr¡c-baD cl
1$lu¡ o dc rivcslig¿ci,i¡ \ oü¿s oonsi{crxc,.nes qo. cstmcn pcdi¡cnlcs .

')

LIC, M
JEFE DE

O CASTILLO LUTÍN
AD ASESORÍA DE TESIS

cc.flrrid:rd de Tesis
MTCL/sllh.



LIC. CARLOS ENRIQUE SANDOVAL VASQUEZ
ABOGADO Y NOTARIO.

Guatemala, noviembrede 20'1 '1.

Li6enc¡ado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Un¡dád de Asesoría de Tesis
Facultad de Cienc¡as Jurídicas y Sociales
Un¡vers¡dad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

Distinguido Licenciado:

En atenc¡ón a la des¡gnac¡ón de esa Unidad, según resolución de fecha treinta y uno de
mayo de dos m¡l diez, procedí a revisar la Tes¡s elaborada por la estud¡ante y Bachiller
LILIAN NOEMI BARDALES PORTILLO, iNtitUIAdA "ESTUDIO JUR¡DICO DE LA
SENTENCIA AUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE LA LEY
DEL IMPUESTO A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS (IEMA) Y
DE SUS EFECTOS EN EL TIEMPO.

Me permito man¡festar en defin¡tiva, que el contenido del trabajo de tes¡s, se ajusta a los
requisitos sigu¡entes:

a) En el contenido c¡entíf¡co, la estudiante tomó como base un cuerpo doctÍnal, y
jurídico, metódico, formado y ordenado, del tema que presenta;

b) El contenido técn¡co del presente trabajo de tesis utilizó acertadamente,
principios, habilidad, recursos y proced¡mientos que se deben cumplir
conformidad con la normativa respect¡va;

c) Los métodos para el desanollo del presente trabajo, para exponer su tema, fue
el método de interpretac¡ón, el jurídico y el de colaboración, en virtud que la
suma de procedim¡entos lógicos para la investigación de las causas y de los
fnes del derecho, se ve enmarcada en los otros métodos, como el analít¡co, y el
s¡ntético respectivamente;

d) En cuanto a las técnicas empleadas, la estudiante fue bien acertada en las
documentales, bibliograficas y la de subrayado;
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e) La redacción sobre el trabajo de tesis, son congruentes con el tema desa

0 La contr¡buc¡ón cientif¡ca, se plasma en las conclusiones y recomendac¡ones a
las que ha llegado en el trabajo de tes¡s que presenia la estudiante; por la
inadecuada aplicación de la sentenc¡a del Tr¡bunal Superior Constitucional, y que
para el efecto, propone que la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercant¡les y
Agropecuarias sea declarado const¡tuc¡onal.

g) La op¡nión respecto a la b¡bliografía que ut¡lizó, es congruente, en virtud que se
tomó como base las op¡n¡ones vertidas en su oportunidad por la Corte de
Const¡tucional¡dad; por ¡o que a mi criterio, el trabajo de tes¡s tiene el mérito que
se merece.

Al respecto; le ¡nformo, que el tema ¡nt¡tulado es: 'ESTUD|O JURíDICO DE LA
SENTENCIA AUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE LA
LEY DEL IMPUESTO A LAS EMPRESAS II¡IERCANTILES Y AGROPECUARIAS
(IEMA); Y DE SUS EFECTOS EN EL TIEMPO", det cuat apruebo de conformidad
con lo indicado

Abogado y Notar¡o
Coleg;ado No. 1,334

g

>s

gú
En definitiva a mi criterio, el trabajo de tesis, se ajusta a los requisitos cientif¡cos y
técnicos que se deben cumplir de mnform¡dad con la Normativa respect¡va, y que la
autora div¡dió en seis capltulos en los que desarrolla con acierto eltrabajo de tes¡s. Es
por ello; que al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el arlículo 32 del
Normat¡vo para la Elaborac¡ón de Tes¡s de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y Examen General Público, resulta procedente dar el presente d¡ctame;
favorable, aprobando el trabajo de tes¡s revisado por el suscrito.

Sin otro part¡cular, me suscribo deferente

rgáhdoval Vásquez
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DECANA'IO DL LA FACULTAD DE CIENCI,\S JURÍDICAS Y SOCIAI,ES

Güatcmala. veiitiuno de l¿bre1o dc dos mil doce.

Con vists en los dictámenes que anteceden, se auloriza la imp¡esión del trabajo dc tcsis dc

el esrudianre LILIAN NOEMI BARDALES PORIILLO tilulado ESTUDIO JURiDIco

D]J t,A SPNTI,NCIA QUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE

LA LEY DEL IMPUESTO A LAS ]]MPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS

oEMA) Y DE SUS EFECTOS I1N EL TIEMPO. Artículos I1, 33 y 34 del Nornrativo para

la Elaboració¡ de Tcsis de Licenciatura en la Facullad de Cicncias Jurídicas y Sociales de

la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de tesis, pretendo enalizaÍ la s¡tuación real y la consecuente

¡nóert¡dumbre jur¡d¡ca que se ha producido respecto de la conecta aplicac¡ón de la

senlenc¡a, de la Corte de Const¡tuc¡onalidad.

Establecer s¡ hubo ¡legal¡dad, básicamente porque existen dos cr¡teÍ¡os: a) si el c¡tado

lmpuesto, cons¡derando lo declarado por la Corte de Conslitucionalidad, en su parte

esenc¡al, afectó elementos bás¡cos, e hizo inap¡icable el impuesto, y la controversia

que posteriormente surgió y se mantiene vigente, sustenta que; si por la declarator¡a

de inconstitucionalidad de la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y

Agropecuarias, al v¡olar preceptos const¡tuc¡onales de fondo y específlcos en materia

tf¡butar¡a, s¡empre fue nulo ¡pso ¡ure y por ello no nac¡ó a la vida jurídica o; bien, si por

aspectos formales que no están desarrollados en la propia Const¡tución Polít¡ca de la

República de Guatemala, la sentenc¡a surge y se apl¡ca hasta que la Corte la declara

y es publ¡cada en el Diario Oficial.

Desde el punto de v¡sta legal, en el estudio de ambos cr¡ter¡os busco destacar que,

como se enfatizó por los accionantes y se declaró por la Corte de Const¡tucional¡dad, al

ser reformado el lmpuesto odginal, se vulneró el fin supremo del bien común y el

principio bás¡co de Ia capacidad de pago, cons¡derando que de confom¡dad a las

gamntías const¡tucionales, los gastos públicos deben ser sufragados por el pueblo en la

medida de las posib¡lidades económ¡cas. Y, me perm¡to destacat a la vez, que se trata

de una problemática real y vigente, a la fecha; por cuanto la Adm¡nistración Tr¡butar¡a,

continúa real¡zando aud¡torías y formulando ajustes, confome al régimen legal de este

lmpuesto, creado sólo temporalmente en benefic¡o de la soc¡edad guatemalteca y en

(D



apoyo a las necesidades que tiene el Estado para perc¡bir ¡ngresos, en tanto se

modernizaba la leg¡slac¡ón del lmpuesto Sobre la Renta, pero, transcurridos los años, la

justjficación de la lemporalidad desapareció; y el lmpuesto Sobre la Renta ha sido

reformado, pero no modernizado. Por lo que del análisis efecluado, e¡ cr¡terio que

sustento es que la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias

(IEN4A), no debió ser declarado inconstitucional, y a través de la Asamblea Legislativa,

por ¡n¡c¡ativa del organ¡smo Ejecut¡vo, debe ser declarado constitucional, como una

Ley ord¡naria, pos¡tiva y vigente, aplicable a la presente fecha en materia tributaria y

modernizar el lmpuesto Sobre la Renta, con elfin que el Estado de Guatemala, pueda

beneficiarse en la recaudación de los ¡ngresos fiscales y cumplir con los compromrsos

adquiridos para la poblac¡ón.

El objetivo pr¡ncipal, constituye la justificación del trabajo que hoy presento, el cual esiá

adecuadamente estruclurado, en seis capítulos. Capítulo uno de las

inconstitucionalidades, en casos concretos y de carácter general; anal¡zado doctrjnal y

legalmente, iodo desde el punto de vista guatemalteco; capítulo dos la Corte de

Constitucionalidadj capítulo tres Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala;

capítulo cuatro Derecho Tributario; capítulo c¡nco Contexto General de los Tributos;

capítulo seis la necesidad de regular la modernización del Impuesto Sobre la Renta. La

realización del trabajo me ha permitido conf¡rmar ampl¡amente la hipótes¡s establecida

en el ¡nicio. La presente tesis es el resultado de una investigación objetiva, científica,

jurídica y de naturaleza tributar¡a y const¡tucional. Se espera que el órgano encargado

de presentar iniciativa en materia tributar¡a, consideren las recomendaciones expuesias

en el presente trabajo.
(iD
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'1. loconstitucionalidades

"Quebrantamiento de la letra o del espiritu de la Constituc¡ón por leyes del Parlamento,

por decretos, leyes o actos del gobierno. Tamb¡én se le conoce como recurso

extraordinario que, según sus modalidades, tiende a declarar la ¡naplicabilidad de la Ley

contrar¡a al texto const¡tuc¡ón, su nul¡dad."1

1-1 Clases

1.2.1 lnconstitucionalidades de leyes en casos concretos

"En la ¡nconst¡tuc¡onal¡dad en casos concretos, se declara la no aplicac¡ón de la norma

declarada inconst¡tuc¡onal al caso en que se promovió y por ello es anal¡zado, pero dicha

norma mantiene su v¡gencia.

Esta acción puede hacerse valer en todo tipo de proceso de cualqu¡er competencia

jur¡sdicción, en cualquier instancia, ¡ncluso en casación hasta antes de d¡ctar sentenc¡a.

Se puede plantear por cualquiera de las partes, como acción, excepc¡ón, o incidente, y

debe ser resuelta por el propio tribunal que conoce la controvers¡a. Su planteam¡ento es

1 Cabaneltas de Torres, Gulllermo. Dicciona¡io Ju¡í¿ico El€Denta].. Pá,1.158
1
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susceptible de ser conocido en

Corle de Const¡tucionalidad.'¿

dos instanc¡as, conoc¡endo en segunda ¡nstancia*luii

La inconstitucionalidad en caso concreto, es una garantia const¡tuc¡onal que puede

promovéBe, como acc¡ón, como excepción o como incidente, con el objeto que se

declare la inaplicabilidad de una norma ord¡nar¡a a un caso concreto, por ser ¡ncompatible

con la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala.

Con este tipo de inconst¡tucional¡dad se dá elcontroldituso de la const¡tuc¡onal¡dad de las

leyes en Guatemala, pues las acciones se promueven en casos concrelos ante un juez

de orden común de cualquier ¡nstancia, qu¡en actúa con carácter de Tribunal. Si se

declara la inconstitucionalidad, la misma tendrá efectos inter partes, sin perder su

vigencia en el ordenam¡ento jurídico, que ún¡camente logra la inaplicac¡ón de una norma

por ser ésta inconstitucional al caso concreto. "La inaplicab¡lidad de la norma ord¡naria en

este caso el Decreto 99-98, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del

lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuar¡as (IEMA), que se objeta, deriva de

su incompatib¡lidad con la Conslitución Polit¡ca de la Reptlblica de Guatemala, asi lo

señaló la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 15 de d¡ciembre de 2003,

dictada dentro de los exped¡entes acumulados 1766-2001 y'181-2002, en el cual declaró

l) sin lugar la acción de inconstitucionalidad total del decreto 99-98 del Congreso de la

Repúbl¡ca, Ley del lmpuesto a las Empresas Me¡.cantiles y Agropecuarias -IEMA-,

promovido por los abogados Eduardo Palomo "Escobar, Roberto René Alonzo Castañeda

y Juan Eladio Campos Moraga, ll) s¡n lugar la acción de inconst¡tuc¡onalidad parcial del

? Vásquez Girón, AngéLica Yolanda, Al Ocu¡eo de Queja. Páq.2S.
2
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artÍdulo uno, del c¡tado Decreto, promov¡da por el Com¡té Coord¡nador de Asociac¡ones

AgrÍcolas, Comerc¡ales, lndustr¡ales y Financ¡eras -CACIF-, lll) con lugar la acc¡ón de

¡nconstitucionalidad parcial de los artículos tres segundo párrafo, ad¡c¡onado por el

artículo uno del Decreto 36-2001 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, siete,

nueve y 15 del Decreto 99-98 del Congreso de ¡a República de Guatemala, Ley del

lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias -IEMA-, promovida por el Comité

Coord¡nsdor d9 Asoc¡ac¡ones Agrícolas, Comerciales, lndustr¡ales y F¡nanc¡eras -CACIF-.

lV) Conoeouentemente, se declaran inconst¡tucionales los articulos: tres, en el páffafo

que expresa. Las personas ¡ndiv¡duales o juríd¡cas propietarias de empresas mercantiles

y agropecuarias que operan denlro de los regímenes que establecen Ios Decretos

números 22-73, 29-89 y 65-89 de¡ Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, están

obligadas al pago del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias que

establece la presente Ley.

S¡ete, nueve y 15, del Decreto 99-98 del Congreso de la República Guatema¡a. Ley del

lmpuesto a Ias Empresas Mercantiles y Agropecuar¡as -IEMA-, los cuales dejan de surtir

efectos desde el día siguiente al de la publicación del presente fallo en el Diar¡o

Of¡cial. Publíquese el presente fallo en el Diario Oficialen el plazo señalado porla ley.'3

La legislac¡ón establece diferentes ¡nstrumentos con el objeto de asegurar la defensa del

oÍden constitucional y la eficaz protecc¡ón de los derechos fundamenlales de las

personas; cada uno de los cuales ,tiene delimitado su campo de aplicación, a saber: a) el

I Co¡te de Constitücionalidad. E¡p€dientes a@ulados; páq. 20.
3
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amparo prolege a las personas contra las amenazas de violac¡ones a sus derechos o

restauh su ¡mperio cuando el agravio hub¡ere ocurr¡do y procede siempre que las leyes,

resoluciones, disposiciones o actos de autor¡dad lleven implicito amenaza, restricc¡ón o

violación a los derechos que la Constitución política de la República de Guatemala y lás

leyes garantizan; b) la ¡nconstituc¡onalidad de ley en caso concreto, que puede plantearse

como acc¡ón, excepc¡ón o ¡ncidente, en todo proceso de cualquier competencia o

ju¡'isdicc¡ón y que t¡ene por objeto que se declare la inapl¡cabil¡dad de la norma viciada de

inconst¡¡uc¡onglidad al caso part¡cular y, c) la acc¡ón de inconst¡tucional¡dad con efectos

erga omnes por med¡o de la cual se denuncian leyes, reglamentos o dispos¡C¡Ones de

carácter general que conlEv¡enen preceptos contenidos en la Constitución, con el objeto

de lograr su expulsión del s¡stema jurfdico vigente. El solic¡tante, como se analiza, en su

intervenc¡ón, ataca expresamente un acto procesal al cuar se le apricó ya ra disposición

legal que t¡lda de ¡nconst¡tucional, y no prec¡samente el contenido expllc¡to de dicha

norma. De esta s¡tuación denota la ¡nviab¡l¡dad de la vfa elegida para obtener la

reparación pretendida, pues como quedó asentado en el pdmero de los considerandos de

la sentencia, la ¡nconstituc¡onaridad en caso concreto, tiene por objeto anar¡zar individuar

y comparatjvamente las normas ¡mpugnadas y las const¡tuc¡onales, para conclu¡r

si aquellas no deben aplicarse al caso concreto. Cabe asentar, que si el solicitante

cons¡deró que la actuación del Tribunal de sentenc¡a lesionaba derechos garantizados

por la Constitución, debjó acud¡r, en todo caso, al amparo, ya que éste, según la ley de la

mater¡a, es el mecanismo ¡dóneo para la ¡mpugnación de actos de autoridad que se

estimen v¡olatorios a los derechos supuestamente v¡olados.

4
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Es decir, que en la ¡nconst¡tucionalidad en caso concreto; se analiza la norma ob¡etad)W

confrontándola con la Ley Suprcma, y no si su apl¡cac¡ón es correcta o incorrecta al caso

concreto, ya que el hecho que se estime que el artículo o los articulos impugnados, 3e

están aplicando ¡¡correctamente, ello no imp¡ica que tal norma contraríe un articulo

constituc¡onal, además, la actividad de selección de la normat¡va y su apl¡cación, puede

ser obieto de impugnación a través de otrcs mecanismos legales, y no es materia de

¡nconstrtucional¡dad establecer s¡ ex¡ste o no aplicac¡ón errónea de d¡sposic¡ones al caso

conc[elo.

"La Constitución Política de la República de Guatemala, es la fuente por excelencig del

Dereoho, en cuanto determ¡na la estructura del Estado, la forma de gobierno, la

competenc¡a de los órganos constituc¡onales y adm¡nistrat¡vos, los derechos y deberes de

los ciudadanos, la libertad jurid¡ca y determinados problemas básicos de una

comunidad."a

1.2.3 lnconstitucionalidad de leyes de carácter general.

Para abundar en la d¡ferencia enlre las dos formas de impugnar leyes, es necesario

hacer referencia en primer lugar, al Sistema de control "concentrado", conocido como

¡nconstituc¡onal¡dad directa. La que tiene sus orígenes en Austria, las cual es inspirada

por Hans Kelsen, que posteriormente, fue ¡ncorporada a las Constituciones de Austria y

de Checoslovaquia en el año de '1920; y, aceptada luego en el ordenamiento jurídico de

Europa Continental, en su creac¡ón; se centró en un Tr¡bunal constitucional con facultad

privativa, su función cons¡stfa en resolver sobre la adecuac¡ón de las leyes a la

Const¡tuc¡ón, esto es, el enjuiciamiento con apego a la ley, fundamentalmente de las

¡ rbid. Pág. 24.



normas em¡tidas por el órgano encargado de Ia emisión de las leyes, con

declarar su nul¡dad.

El sistema m¡xto adoptado en Guatemala, con elementos de los s¡stemas del Derecho

Comparado, en la Constitución aprobada en 1985, adoptó una formulación comb¡nada

establec¡endo; por una parte, que la Corte de Constituc¡onalidad, fue creado, con

carácter de ttibunal permanente de .iurisd¡cc¡ón privativa, para la función esencial d¿

defender el orden constitucional, independiente de los demás organismos del Estado.

Con func¡ones ss¡gnadas en la ley suprema y en la Ley orgán¡ca que la r¡ge. Por otra,

parte, habilitó la competencia de jueces y tr¡bünales dé la jurisd¡cc¡ón ord¡nar¡a, pafa

dec¡dir con independencia, que por denuncia de inconst¡tuc¡onal¡dad, la inapl¡cación de

leyes en casos concretos.

El control de constitucionalidad, su trám¡te se realiza, confÍontando la Constituc¡ón

Política de la República con la norma ¡mpugnada, por lo que, cuando ésta carece de

vigencia y positividad, la cuestión ha dejado de tener mater¡a y, por lo tanto, el tr¡bunal

competente para conocer de estos asuntos, y que por los lím¡tes que la misma

Constitución Política de la República de Guatemala le faculta, no puede pronunc¡arse

respecto del fondo de la pretensión de ¡nconstitucionalidad.

Jerarquía Constitucional

"La jerarquía constitucional, comprende princ¡palmente; el principio de legalidad

establec¡do en la Const¡tución Política de la República de Guatemala significa, que es Ia

cúspide del ordenamiento jurídico guatemalteco; cons¡derada norma suprema, por lo que

6
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de¡Qr'-"es v¡nculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación

estado const¡tucional de derecho.

La supremacía constitucional, es el conjunto de actos relacionados entre sí, realizados

por o ante la magistratura constituc¡onal y que permite desanollar la activ¡dad

constilueional.

Jur¡sdicción constitueional de libertad. Se refieÍe e lncluye los instrumentos para la

prolección de los derechos humanos en su d¡mensión ind¡v¡dual y social, dentro de los

cualea {iguran el proceso o acción de amparo y la acción de exh¡b¡ción personal, es

oponuno también, mencionar; la jurisdicc¡ón const¡tucional transnacional, que nace de

la influencia cada vez mayor de las normas juríd¡cas ¡nternacionales, como por e.iemplo el

Derecho Comunitario Transnacional. Otro término util¡zado, y que consiste y tiene como

efécto relroact¡vo, al momento de aplicar una nofma ¡nconstitucional a un caso concreto

es el ex tunc, que significa efecto retroactivo en la apl¡cación de una norma."5

1.3 Naturaleza jurídica

La naturaleza jurfdica, se ref¡ere a la prejudicialidad; porque la cuest¡ón o duda de

¡nconstitucionalidad debe ser resuelta antes que se decida una causa. Es decir que esa

duda se resuelva con carácter pr¡ncipal, en otro proceso y para ello existe un juez

competente. La Constitución Política de la República de Guatemala, en la primera frase

del Artículo 203, prescribe que la justicia se imparte de conform¡dad con la Constitución y

las leyes de la República, y en el Artículo 204 dispone que los tr¡bunales de justicia en

7
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k"toda resolución o sentenc¡a observarán obligatoriamente el principio de que

Const¡tuc¡ón de la República prevalece sobre cualqu¡er ley o tratado. Lo transcrito anticipa

la obligación, para jueces y mag¡strados, de acatar, en su func¡ón ju¡isd¡cc¡onal y en

primer término, la normativa constitucional, estimada como condición esenc¡al de la

administración de just¡c¡a; desde luego que está ex¡giendo que toda résólución o

sentenc¡a, en tanto que afecta a qu¡enes son sujetos o partes en los procesos tengá

apoyo legal, sostenido éste en la Const¡tución.

Primordialmente, con antelación a que se emitan, puede ocurr¡t que cualqu¡eta de los

sujetos o partes de cada caso concreto est¡me que, en la resoluc¡ón que habrá de poner

fin al conf¡cto o al asunto procesal o inc¡dental de que se conozca y que fueren

relevantes, el juez o tr¡bunal puede aplicar dispos¡ciones de ley que repute ser

inconst¡tuc¡onales, para un caso part¡cular. En tal evento, la vía de ese examen particular

se abre con la promoc¡ón del ¡nstrumento jurídico de la inconst¡tuc¡onal¡dad de leyes en

casos concretos llamada tamb¡én, ¡nconstituc¡onal¡dad ¡ndirecla.

Cual sea la esencia del ¡nstrumento de que se trate; es lo que lleva a preguntarse por su

naturaleza juridica. Para ello, sin defecto de doctrina propia se s¡gue, el h¡lo de autores

españoles, qu¡enes han tratado el tema con referencia en la doctrina europea en la que

descansa, especialmente la italiana y Ia alemana. La inconstitucionalidad indirecta, es un

instrumento que utiliza el tribunal encargado de resolver una ¡nconstitucionalidad

planteada y sirve para garantizar una interpretación uniforme de la Const¡tución. Aunque

se tenga que encontrar con personas que opinen en pro y en contra de apl¡carla como

una cuest¡ón prejud¡c¡al, se resuelve y se aplica la jur¡sprudencia constituc¡onal.

5. Mayora, Eduardo. Constitució¡ ¡Oa aniv€rsario. Siglo XXt
I



1.4 Caracterist¡ces

en casac¡ón, hasta antes de dictar sentencia;

b) Existen tres modalidades en su proceso, por acción, excepción e incidente; y otras

que están reguladas en la ley orgánica.

La supremacía de la Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala sobre cualquier

otra ley, es indiscutible y la misma Constituc¡ón señala, que ninguna ley podrá contrar¡ar

sus disposiciones, pues las que violen o lergiversen sus mandatos son nulas ¡pso jure.

1,4.1 F¡nal¡dad

Partiendo del principio inexcusable en los Esüados de Derecho de ¡a sup¡emacía de la

Constitución, se han de reputar como inconstitucionales lodos los actos, leyes, decrelos o

resoluciones que se apaden de sus normas o las contrad¡gan. En consecuenc¡a, son

también total y absolutamente inconstitucionales cuantos actos realicen y adopten los

gobiernos de facto; porque para existir, empiezan por eliminar total o parcialmente,

ab¡erta o encubiertamente la propia Const¡tución.

'1.5 Efectos

El control d¡recto de la inconstitucionalidad de las leyes, puede promoverse esta

¡mpugnación ante la existenc¡a de un v¡cio parcial o total de inconst¡tucionalidad que se

alude, a los efectos de los vicios materiales se pueden distingu¡r:

1,5,1 lnconstitucionalidad por violac¡ón de normas de primer grado

Esta s¡tuac¡ón se produce cuando una ley infringe directamente la norma const¡tucional

que establece un derecho fundamental.
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1.5.2 lnconslituc¡onalidad por violación de no¡mas de estructura

Se trata de normas que t¡enen como finalidad regular la producción de otras normas a

todos los n¡veles. Estas normas no atr¡buyen directamente derechos o deberes de los

ciudadanos, sino solo prohibiciones, pem¡sos o mandatos.

1.5.3 lnconst¡tucional¡dad por violación de los pr¡ncipios generaleg

Este supueslo se produce cuando una norma v¡ola los pr¡ncipios de l¡bertad, de ¡gualdad

y dé no d¡scriminación, de just¡c¡a, el plural¡smo político, etcétera.

Por l0 tanto, los vtc¡os formales o procesales comprenden dos aspectos:

a) El reletivo e la ¡ncompetencia o falta de akibución del órgano que asume el poder

legislativo. Ejemplo: cuando no se reúne el quórum necesario para la aprobac¡ón

de una norma, o el gobierno se extral¡m¡ta sin respetar el princ¡pio de la reserva de

ley.

b) El que se refiere a la regularidad del proceso legislativo, en la práct¡ca o la

infracc¡ón de determinadas normas en la producción de la ley, supuestamente

inconstitucional plantea problemas de orden a su tratam¡ento jurídico. Ejemplo: la

infracc¡ón de un precepto de reglamento parlamentario obliga a valorar la

naturaleza y Ia relevancia del precepto para d¡st¡nguir entre los v¡c¡os inválidos.

Comentario: Las garantías constitucionales, son mecanismos protectores de la

Const¡tución Política de la República de Guatemala y de la ef¡cacia de los derechos de las

personas, s¡endo éstas la inconstitucional¡dad, el amparo, la opinión consultiva, los

d¡ctámenes y la exhibic¡ón personal. La Corte de Constituc¡onalidad conoce de las

pr¡meEs, ya sea en única ¡nstanc¡a o en segunda ¡nstancia, según el caso.

10
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2. La Corte de Constitucional¡dad de la República de Guatemala

"Es un tribunal permanente de jurisd¡cción pr¡vativa, cuya función esenc¡al es la defensa

del órden constitucional, actúa como tribunal colegiado con ¡ndependenc¡a de ¡os demás

organismos del Eslado y ejerce func¡ones específicas que le asigna la Const¡tución y la

ley de la materia. La ¡ndependencia económica de la Corte de Constiiucionalidad, será

garantizada con un porcentaje que corresponda al Organismo Judicial."6

2,2 H¡storia

" As¡ m¡smo; la Corte de Conslitucionalidad hace referencia que, es de suma imporlancia

para los fines del presente trabajo, analizar lo que aconteció específicamente en

Guatemala en la creación de la Corte de Constitucionalidad, la que eviió violaciones

constantes a la Constitución Política de la República de Guatemala que los gobiernos

ocasionaban, específicamente los gobiernos de facto, por el quebrantamiento ai orden

constituc¡onal y es por eso, que" un grupo de jur¡sconsultos en este caso los

const¡tuyentes en el año de 1965, apegados a la Constitución de ese año, incorporaron

los proyectos y presentaron las pr¡meras ponencias sobre la creación del Tribunal de

Control de Constitucionalidad y del Proyecto de Ley de Control de lnconstitucionalidad,

para su d¡scusión, en el seno del iercer Congreso Jurídico guatemalteco, celebrado en la

Ciudad de Guatemala en septiembre de 1964. Dichas ponencias fueron aprobadas con

importantes modif¡caciones introducidas por varios juristas qualemallecos.

Los proyectos aprobados durante el tercer Congreso Jurídico, se tomó como base la,

experiencia jud¡c¡al guatemalteca y fundamentalmente la estructura del Tribunal

'Fol1eto de 1a Corte de Constitucionalidad,su histolia fúncionés,y conpétencia.
Peg, 3 L2.

11
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"*qffConslituciónal de la Repúbl¡ca Federal de Alemania, siguiendo las

sistema Austríaco, preconizado por el Jurista Hans Kelsen.

Los proyectos fueron base del marco de referencia a los const¡tuyentes en el año de

1965, quiénés en consenso incorporaron el Tr¡bunal Const¡tucional con el nombre de

Corte de Conslitucionalidad, establecida en el Artículo 262 de la Congtitución Política de

la República de Guatemala actual y de carácter transitorio no autónomo, ¡ntegradg por

doce magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Just¡c¡a, qu¡en lo

presidía, Guatro magistrados de la m¡sma y los s¡ete restantes por sorteo global que se

practicaba entre los magistrados de las Cortes de Apelac¡ones y de los Tribunales

Contencioso Administrativo.

La Cone de Const¡tuc¡onal¡dad organ¡zada coniorme a la Const¡tución de '1965 y su Ley

orgánica Decreto número ocho de la Asamblea Nac¡onal Constituyente, era de

competencia muy restringida y sus funciones se reducían exclus¡vamente a conocer

ocasionalmente del recurso de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad de las leyes o dispos¡ciones

gubernativas de caÉcter general que contenían vicio parcial o total de

inconstitucionalidad, pero excluía toda ¡ntervenc¡ón, respecto al amparo d¡recto, el

conoc¡miento en apelación de esta acción.

El recurso de ¡nconstituc¡onalidad únicamente le competía al Consejo de Estado; al

Coleg¡o de Abogados y Notar¡os; al M¡nister¡o Públ¡co; o, a cualquier persona o ent¡dad

que tuv¡era ¡nterés en la ¡nconst¡tucional¡dad de ley o disposic¡ón gubernat¡va ¡mpugnada,

con el aux¡l¡o de diez abogados. En esa época la competenc¡a para la interposición de

¡nconstituc¡onal¡dades era más ampl¡a.

12



Durante los 16 años

inconstitucionalidad de

de

las

existencia del antiguo sistema de control jud¡c¡al de

leyes. se interpusieron ante la rec¡én ¡ntegrada Cone de

Constituc¡onalidad, únicamente cinco recursos de ¡nconst¡tucionalidad, de los cuales

fueron rechazados de plano dos y dos que fueron declarados sin lugar, el ún¡co que

prosperó fue el que ¡nterpuso el Ministerio Público, por ¡nstrucciones del Presidente de la

República. Es eyidente; como el poder del Estado, estaba centralizado en el Organismo

Ejócut¡vó, el Pres¡dente era el que decidia cuáles, quienes y cuántas

inconstituc¡onal¡dades deberían ¡nterponerse.

En virtud del agotam¡ento ¡nstituc¡onal al que an¡bó la Corte de Const¡tuc¡onal¡dad de

1965, y todo el s¡stema de control judic¡al de inconstituciona¡idad, establec¡do en el

Decreto número ocho de la Asamblea Nacional Constituyente, por el ¡ncumplimiento de

sus objet¡vos, para la cual fue creada; tuvo que ¡nterven¡r el Coleg¡o de Abogados y

Notarios de Guatemala, proponiendo en las primeras jornadas constitucionales

organizadas en 1984, recomendac¡ones, en las que concluyeron entre otras; a la

creac¡ón de un Tr¡bunal Const¡tucional con carácter permanente, autónomo en sus

funciones, con jur¡sd¡cc¡ón en toda la República y no supeditado a ninguna otra autoridad

u órgano del Estado; las cuales fueron debidamente incorporadas por la Asamblea

Nacional Const¡tuyente con apego en la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de

Guatemala de 1985, (Capítulo lV, artículo 268) como tamb¡én en la Ley de Amparo

Exh¡bic¡ón Personal y de Constituc¡onalidad (Decreto 1-86, título cinco artículos 149-189,

respectivamente). Y es asi, como nació la Corte de Constitucional¡dad que actualmente

rige en Guatemala, para la defensa de la Const¡tuc¡ón Politica de la República de

'13
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Guatemala. El 14 de abril de 1986 quedó integrada por pr¡mera vez, e in¡c¡ó

func¡ones el nueve de junio de ese m¡smo año."

2.2.1 Concepto

La creaeión en Guatemala del máximo Tribunal constituc¡onal, en este caso la Corte de

Constitucionalidad, en senlencia del c¡nco de septiembré de 1990, fiió l¡rmemenle qué en

la Conslitueión Política de la República de Guatemala; se instituía a la Corte de

Const¡tuo¡onal¡dad como un Tribunal de jurisdicción pr¡vativa, cuya func¡ón esenc¡al es la

defensa del orden constitucional. Ello obedece que la Constitución como fuente unitaria

del derecho de una nación, es le génesis del ordenamiento jurídico, y pór la supremacía

que Ostenta, en algunas veóes; en su estructura regula; en forma d¡recta, c¡ertas materias

y; en otras, establece los órganos y procedimientos que determinan la creac¡ón de una

norma juríd¡ca, y ésta se constituye como norma reguladora de las demás fuentes del

ordenamiento juríd¡co guatemalteco.

De lo anterior dev¡ene, que formalmente la razón de validez del orden juríd¡co se deriva

de una sola norma fundamental, como lo es, la Constitución Política de la República de

Guatemala, regulado en los Artículos 175 al 204 y; como corolar¡o de esto, n¡nguna

autoridad del Estado t¡ene poder o facultad supedor a las que le otorga la carta

fundamenlal.

Al tenor del Artículo 268 de la Const¡tución PolÍtica de la Repúbl¡ca de Guatemala,

establece que; corresponde a la Corte de Constitucionalidad el conoc¡miento y decisión

14



és"*eh
!{ 

- 

E-Biü sEcB:unrA dg-,"4- !8,

,,..0)de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constituc¡ón, le atribuye clara

la facultad de decidir en cada caso el sent¡do y alcance de toda cláusula constitucional en

consecuenc¡a, el artículo cilado, le oto€a a la Corte de Constituc¡onalidad, la facultad

esencial de la defensa del orden const¡tucional.

Del anál¡s¡s juridico, se establece que la ¡ncompatibilidad entre una norma ordinaria y la

Constituó¡ón: debe ser em¡nentemente juríd¡co, sin sustituir el criterio del legislador sobre

la oportun¡dad o conven¡enc¡a de las dec¡s¡ones tomadas en consideración. Por otra

parte; el examen puede comprender tanto la denuncia de inconstitucionalidad de lag

normas por vicios mater¡ales, como las de los actos legislat¡vos por vicios formales. Es

por ello que los poderes públ¡cos, s¡empre están sometidos a la norma fundamenlaly de

todo orden juld¡co y, en consecuenc¡a; quedan supeditados al control de

const¡tucionalidad, porque la norma constituc¡onal, t¡ene pr¡macía sobre las leyes

ordinarias y reglamentarias en el ordenamiento jurídico guatemalteco.

2.3 Objetividad de la Corte de Constilucionalidad

La Corte de Constituc¡onalidad fue creada para actuar con imparcialidad, como un

tribunal permanente, de jur¡sd¡cc¡ón privativa, su función esencial; es la defensa del orden

const¡tucional, es un tr¡bunal colegiado. Los mag¡strados de la Corte de

Constitucionalidad, en cuanto al ejercicio de sus funciones, las ejercerán con

¡ndependencia del órgano o entidad que los designó y conforme a los princip¡os de

imparcialidad y dignidad, ¡nherentes a su ¡nvestidura. No podrán ser perseguidos por las

su
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opiniones expresadas en el ejercic¡o de cargo, como lo establece el Artfculo '167



conslitucional del Decreto 1-86, Ley de Amparo, Exh¡b¡c¡ón Persónal y

Const¡tucionalidad, delCongreso de la República de Guatemala.

2.4 Func¡ones y atribuc¡ones dg la Co¡lo de Constituc¡onalidad

Conesponde a la Corte de Const¡luc¡onal¡dad:

En el marco legal establecido, para que la Corte de Const¡tucionalidad, ejer¿a sus

funoiones oon independencia, como Tr¡bunal encargado de conocer en ún¡ca instanc¡a de

las impugnac¡ones ¡nterpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general,

objetadas parcial o totalmente de inconst¡tucional¡dad; asi como en calidad de Tr¡bunal

E)draord¡nar¡o de amparo, conoc€ de las acc¡ones de amparo ¡nterpuestas contra los

organ¡smos de Estado, como el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justic¡a,

y el Organismo Ejecutivo, en lo referente al Presidente y el Vicepres¡dente de la

Rópública.

Tamb¡én conoce en apelac¡ón de todos los amparos ¡nterpuestos ante cualquiera de los

tr¡bunales de just¡c¡a. Ejemplo: s¡ la apelación es en contra de una resoluc¡ón de amparo

resuelta por las insl¡tuciones Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, ésta

se integrará y se ampliará con dos vocales, escogiéndose entre los suplentes los otros

dos magistrados por sorteo. Además de las atribuciones y funciones descritas

anter¡ormente, tiene la facultad de las que señala la Ley const¡tucional de Amparo,

Exhib¡c¡ón Personal y de Const¡tucionalidad, Decreto 1-98 del Congreso de la Repúbl¡ca

de Guatemala.

16



2-5 La responsabilidad de la Corte de Consütucional¡dad

La regponsabilidad de la Corte de Constitucional¡dad, const¡tuye un elemento agregado,

al solo efecto de garant¡zar el cumpl¡miento de un deber, es por ello, que este Tribunal,

apegado a Ia Const¡tuc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala y su Ley orgánica,

Decreto 1-E6, debe eumpl¡r mn el plazo establecido para el efecto, al em¡t¡r opin¡ón a la

presentación de una solicitud, evacuando las consultas en foma clara y prec¡ga,

razonando sufic¡entemente sus conclus¡ones y el apoyo juríd¡co y doctrinario de las

m¡smas,

Todas las op¡niones de Ia Corte de Const¡tucional¡dad, son notif¡cadas a través de la

publicac¡ón, en el Diario Oficial dentro de tercero dia de haber s¡do pronunciadas en

audiencia públ¡ca. Reclamada su ¡ntervención en forma legal; en asuntos de su

competenc¡a, la Corte de Constitucional¡dad no podrá, sin incurr¡r en responsabilidad,

suspender, retardar, n¡ denegar la administrac¡ón de justic¡a, ni excusarse de ejercer su

autoridad aún en casos de falta, oscuridad, amb¡güedad o insuficienc¡a de disposiciones

legales.

2.6 lndépendencia de la Corte de Const¡tucionalidad

La Corte de Constitucionalidad, uno de sus p¡lares y princ¡p¡os fundamentales es su

independencia, apegada a la Constitución Política de la República de Guatemala, y de los

cuales se desprenden d¡ferentes formas de independencia, como son: por mandato

constituc¡onal. Al tenor del Artículo 268, de la norma constituc¡onal, que d¡spone que



Otra de las fomas para que la Corte de Const¡tucionalidad ejerza con independencia sus

funoionés, es por su ¡ntegración y des¡gnación, ésta forma constituye el procedimiento,

para la ¡ntegración y designación de cada uno de los magistrados que la integran.

La independencia económica, de éste Tribunal de jerarquía constitucional, es la forma

como eslá previsto su f¡nanciamiento paIa el cumpl¡m¡ento de sus funciones, asi como la

potestad que tiene asignada, para formular su prop¡o presupuesto, como la

administrac¡ón e inversión de los fondos privativos, provenientes y derivados de la

administración de just¡cia const¡tuc¡onal.

Tamb¡én cabe mencionar, que otra de las formas es por su servic¡o; en cuanto que ¡os

mag¡strados ejercen sus funciones ¡ndependientemente del órgano o Entidad que ¡os

designó, apegados a la Const¡tuc¡ón Politica de la República de Guatemala y a los

princip¡os de imparcialidad y d¡gnidad, inherentes a su investidura. Los magistrados, no

podrán ser perseguidos por las opiniones que expresen en elejerc¡cio de sus cargos, éste

dev¡ene por la forma de la inmun¡dad, e ¡namovilidad.

Por su ¡ndependencia, en lo que se refere a las causas de ¡nh¡bitoria, a los Mag¡strados

de la Corte de Constitucionalidad, no se les apl¡ca las causales establec¡das en la Ley del

18



Organismo Jud¡c¡al, Decreto 2-89 del Congreso de la República, como en cualquier

dispos¡c¡ón ordinar¡a legal.

La corte de Const¡tuc¡onalidad, para cumplir con sus funciones y atribuciones

lqgftimamente establecidas, se apoya en las diferentes clases de competenc¡as, las que

se describen a continuación:

2.6.1 Compeiencias ju¡isdiccionales

son todas aquellas atr¡buciones, espec¡f¡cas que la corte de Const¡tuc¡onalidad, en forma

d¡rccta en las ¡nconstitucionalidades de leyes de carácter general, como control abstracto;

y la acción de amparo en ún¡ca instanc¡a, en grado, conocido también

inconslitucionalidad en caso concreto toma parte en el asunto que se le plantea, y

resuelve de conformidad a lo que la misma Ley orgánica le faculta.

T¡ene además la competencia d¡ctam¡nadora, como el control prevent¡vo de las leyes

constitucionales, los proyectos de ley como función asesora, y la opin¡ón consultiva.

La Corte de Const¡tuc¡onal¡dad, como órgano coleg¡ado, tiene la facultad de anular, o

resolver asuntos de su competenc¡a o jurisd¡cción, entre órganos del Estado o ent¡dades

autónomas en materia de amparo.

2.7 Ju sprudencia de la Corte de Consütuc¡onalidad

2-7.1 SuprcmacíaConstitucional

Uno de los principios fundamentales que informan al Derecho guatemalteco es el de

supremacia const¡tucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurid¡co está

to
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,''"'.''la Constitución y ésta, como ley suprema, es vinculanle para gobernantes y gobern

a efecto de lograr la existencia y consol¡dación del Estado Constitucionál de Derecho.

La Const¡tuc¡ón, oomo norma suprema, se fundamenta en la legitimidad democrática, la

igualdad y la libertad. As¡mismo, ¡mpulsa un orden estable, permanente y popular.

Consütucionalismo

"Es prudente analizar lo qué ha acontecido en grandes civ¡l¡zac¡ones de la historia del

constitucionalismo, inic¡ando en la edad media cuando comienza el desarrollo y

expens¡ón de las const¡luciones. En ésta época, se extienden las cartas, espec¡almente

locales, que regulan la ex¡stenc¡a de los burgos, marcando los derechos y garantias

correspond ¡entes al pueblo.

El Const¡tucionalismo moderno parte de la época de las revoluc¡ones liberales del siglo

Xvlll, época de la revolución francesa, emancipaciones amer¡canas, como respuesta al

ant¡guo régimen y su sistema absolut¡sta o autor¡tario.

El s¡glo XIX supuso un desarrollo constante de esta ¡dea de constituc¡ón, de divis¡ón de

poderes y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Asi, con el

l¡beralismo, Ias const¡tuciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún otro

momento histórico.

Las primeras constituciones modernas, empezando con la estadounidense de cuatro de

marzo de 1789, establec¡endo los límites de los poderes gubernamentales, y de

protecc¡ón de los derechos y l¡bertades fundamentales con las primeras enmiendas del

15 de dic¡embre de '1791, conocidas como Declaración de Derechos.

El s¡guiente h¡to fundamental fue la segunda guerra mund¡al, luego de la cual el proceso

¡niciado levemente en la Revoluc¡ón FÍancesa tuvo un gran desarrollo y aceptación.

20
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Este proceso fue el reconoc¡miento de los Derechos Humanos, que; desde entonces, y

de manera creciente, tiene una mayor aceptación como parte esenc¡al de toda

constiiución

La norma fundamental no solo es, entonces, una normá que contfola y estructura el

poder y sus manifeslaciones en una sociedad, sino que además; es la norma que

reoonoce los derechos que el Estado advierte en todas las personas-

La Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múlt¡ples

deolaraciones que ¡nternacionalmente se han pronunc¡ado sobre el tema, los derechos

humanos son precedentes a cualquier estado y super¡ores a cualquier expresión de poder

que este lenga."7

Comentar¡o: La Corte de Constitucional¡dad se ve rebasada en sus tareas de ¡mpartir

justicia, que permita dar vida a ese estado de Derecho que soñamos lodos, pero que

poco hacemos para instalar en el país. El estado de derecho es aquel en donde sus

autoddades, poderes públ¡cos, se rigen, permanecen y están somet¡das al de¡echo

vigente en lo que se conoce como un estado de derecho formal.

Es necesario hacer un detenido examen, respecto a la propuesta de analizar las

funciones de la Corte do Const¡tucionalidad y su posible reforma, pues si se llegara ésta

t EhI4EKDJIAN, Miquel Á¡gel, Hj.Etoria d61 ConEtitucioñalisDo f¡ancés. pág. 85
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reforma; se puede convertir en un obstáculo para las polit¡cas de gobierno, en

decide de las políticas financ¡eras, de compras y de impuestos. y no deja trabajár al

Estado deb¡do a lós d¡versos fallos y amparos que ha emit¡do últimamente. Todo intento

de suprimir la Corte de Constituc¡onalidad o de reducirle sus func¡ones está condenado al

fmcaso.

22
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3. Consütución Política de la República de Guatemala

3.1 H¡storia del constitueionalismo

'Es en la edad media cuando comienza el desarrollo y expans¡ón de las constituciones.

En esta época, se ext¡enden las cadas, espec¡almente locales, que regulan la existencia

de los tsurgos, msrcando los derechos y garantías correspondientes al pueblo. El

constitucionalismo moderno parte de la época de las revoluc¡ones liberales del siglo XVlll

(Révoluc¡ón fráncesa, emanc¡paciones americanas, etétera) como respuesta al ant¡guo

régimen y su sistema absolutista o autoritario. El siglo XIX supuso un desarrollo

constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecim¡ento del

derecho moderno como hoy lo conocemos." 8

"El Derecho constilucional surge, cuando el Estado pos revolucionar¡o hace la separac¡ón

de poderes y les as¡gna la esfera de competenc¡a y los atr¡butos que le corresponden a

cada uno. Tras haber separado el poder, surgieron problemas y se necesitaba de algo

que diera orden a la nueva organización soc¡al. Por eso se creó una d¡scipl¡na jurídica

que es el Derecho Constituc¡onal.

Es cuando el poder personal es sustituido por el poder ¡mpersonal del Derecho que se

manifiesta por med¡o de un documento que rec¡be el nombre de Const¡tución. Fueron los

3 Ekmekdjian, ob. cit; pág. 79.
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kr"," ")hebreos el primer pueblo que practicó el constitucional¡smo. Flavio Josefa Acuñó para I

fq¡ma de su sociedad el término teocrac¡a. Desde éntonces este concepto ha sido

aplicado aquellos sistemas pollticos en los cuales los súbditos viven o pretenden vivir

bajo e¡ dom¡n¡o de una autor¡dad divina. En este sistema los que poseen el poder

(6aóérdote6) son los representantes del poder divino. Esta ¡deología del dominio fue

coftún 6n los imper¡os or¡entales de la antigüedad, donde los valores rel¡g¡osos y

6ecularés estaban fusionados.e"

Las primeras constituciones modernas (empezando con la estadounidense de cuatro de

marzo de 1789 establecÍa los l¡m¡tes de los poderes gubernamentales y de protección de

los derechos y libertades fundamentales con las pr¡meras enm¡endas del 15 de d¡c¡embte

de 1791 conocidas como Declarac¡ón de Derechos (Hill of R¡ghts). El s¡gu¡ente h¡to

fundamental fue la segunda guerra mund¡al, luego de la cual el proceso inic¡ado

levemente en la Revolución francesa tuvo un gran desarrollo y aceptación.

Este proceso fue el reconocimiento de los Derechos Humanos que, desde entonces y de

manera creciente, tiene una mayor aceptac¡ón como parte esencial de toda constituc¡ón.

La norma fundamental no solo es, entonces, una norma que controla y estructura el

poder y sus man¡festac¡ones en una sociedad sino que además es la noma que

reconoce los derechos que el Estado advierte a todas las personas. La Constitución no

otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múltiples declaraciones que

' Orellana Donis, Eddy ciowanni, t€oria c€D€!a1 de1 P!oce3o. Páq.6-9.
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¡nternacionalmente se han pronunciado sobre el tema, los derechos humanos

precedentes a cualquier eslado y superiores a cualqu¡er expresión de poder que

tenga.

soi{3*.," "j
este

3-2. Concepto de Constituc¡ón

'La Constitución como un documento escrito de las ñormas fundamentales de un Estadó,

adquirió su forma definitiva en el ambiente rac¡onalista de la ilustrac¡ón. Pero

organizaciones polit¡cas anteriores han vivido bajo un gobierno constituc¡onal, s¡n sentir la

necós¡dad de art¡cular los lim¡tes estáblecidos al ejerc¡c¡o del poder polftico.

Para l'lans Kelsen puede tener dos sentidos, un seniido lóg¡co-jurídico y un senlido

jurídico posiiivo.

3.2.1 En el sentido lóg¡co-jurid¡co

Es lá norma fundamental que no es creada conforme un procedim¡ento juridico y por lo

cual no es una norma pos¡tiva, deb¡do a que nadie Ia ha regulado y que no es producto

de una estructura juríd¡ca, sólo es un presupuesto bás¡co; a partir de ésta se va a

conformar el orden jurld¡co, cuyo contenido está subord¡nado a la norma fundamental,

sobre la cual radica la val¡dez de las normas que constituyen el sistema jurídico.

3.2.2 En el sentido Jurídico-posiüvo

"La Constitución es un supuesto que le otorga validez al sistema juríd¡co en su conjunto;

y, en esa norma fundamental, descansa todo el sistema jurldico.10"

10 ¡atta via ob. cir. pág. 97.
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"Aristóteles el pensador estagirita, no sólamente tuvo ¡mpacto en la f¡losofia y en

metodología de la lógica y de la ética, sino también; en la conformac¡ón de la c¡enc¡a

política y en la primera concepción que se tuvo de muchas def¡niciones polít¡cas;

evidentemente, en su obra encontramos una t¡pología de la Constitución.

Pero nunca formuló una teoría s¡stematizada acerca de ella, no tuvo la intención de

codificar de manera cientlfca un estudio consistente sobre la Const¡lución. Sin embargo,

Aristóteles tuvo una vis¡ón de la Constitución en los siguientes aspectos: en el primer

aspeclo, consideraba que se puede estudiar a la Constitución como una realidad, desde

Esta ópt¡ca es el acontecer de la v¡da de la comunidad, es la v¡da m¡sma de la soc¡edad y

el Estado, la existencia de una comunidad armonizada u organizada politicamente, en el

segundo aspecto cons¡deró que la Constitución es una organización, en ese sentido se

¡efiere a Ia forma de organ¡zar las maneras políticas de la realidad y un tercer aspecto

consideraba que se puede estud¡ar a la Constitución como lege ferenda, es decir, todo

gobernante debe analizar cuál es la mejor Constitución para un Estado, las mejores

formas, en v¡rtud de las cuales se orgañ¡za mejor el estado para la realización de sus

fines, concretando los de la comun¡dad.

Éste ilustre pensador, al hacer el anál¡s¡s de las tipologias políticas llega a una

conclusión; que ni la monarquía ni las oligarquias ni las democracias son idóneas, sino

que las me.iores const¡tuc¡ones son aquellas que son mixtas, o sea aquellas que t¡enen

combinados elementos aristocrát¡cos, monárquicos y democrát¡cos. Kart Lowenstein. Es

uno de los grandes realistas del estudio del Derecho Const¡tucional en la época
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contemporánea. Plantea que en toda soc¡edad ex¡ste una Const¡tución real u ontológ¡cx{51i

Una Constitución ontológ¡ca es el ser de cada sociedad, es la cultura social real, son las

formas de conducta reconocidas, los princip¡os políticos en los que se basa toda

comun¡dad, y que se formaliza en una Const¡tuc¡ón escr¡ta."11

3-3 Clasificación

"La Const¡tución, como todo acto jurídico puede ser defin¡da desde el punto de vista

formal y desde el punto de vista material.

Desde el punto de visla material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentale$

qüe se aplican al eiero¡o¡o del poder estatal.

Desde el punto de v¡sta fomal, Constituc¡ón se define a part¡r de los órganos y

procedimienlos que intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus caracteÍíst¡caE

principales: Ia supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento juríd¡co.

El término Const¡tución, en sentido juríd¡co, hace referencia al conjunto de normas

jurídicas, escritas y no escr¡tas, que determinan el ordenamiento juríd¡co de un Estado,

especialmente, la organización de los poderes públicos y sus competencias, los

fundamentos de la vida económica y soc¡al los deberes y derechos de los ciudadanos.

3.3.'l Según la formulación ¡urídica

Esta es una clasificación clásica, en virtud de la cual se conoce a las const¡tuciones como

escritas y no escrilas.

11 rbid. Paq. 102.
27



á$i14h
¡6 SSl:Ri}ri ¡ :ts
r3:- _-- *]^:

\,"., "-;
3-3-l-l Constituc¡ón escriia

Esla se deflne como el texto legal, en el que se plasman los pr¡nc¡pios fundamentales

sobre los que descansa la organ¡zac¡ón del Estado, los límites y las facultades del Estado,

así como deberes y derechos de los ¡ndiv¡duos. Y que debe ser respetado por cualquier

otra norma de rango ¡nfer¡or.

3.3.1.2 Ventajas de la Conatitución escrita

Respecto a esta clgs¡ficac¡ón, considera Esmein que es prefer¡ble una Constitución

escrita a otra no escrita o consuetudinaria, debido a que una Constitución escr¡ta perm¡te

una mayor cert¡dumbre juridica y concede ventaias de técn¡ca juríd¡ca, ya que se conoce

con mayor prec¡s¡ón qué nomas son constitucionales y cuáles no lo son, otorga ventajas,

deb¡do a que es sencillo ub¡car la jerarquía y la unidad del sistema en ese tipo de rég¡men

y automáticamente se coloca en la cúsp¡de de ese régimen juridico el documento madre

y, a partir de éste, emanaÉn las demás institüc¡ones. A part¡r del pensamiento de

Esmein se concluyen tres ventajas de las const¡tuciones escritas: En u¡a Constitución

escrita hay claridad y precisión en cuanto al contenido y esto elim¡na confusiones, y en

una Constitución no escÍta, la amb¡güedad suele ser un Íiesgo.

3.3.1.3 Constitución no escr¡ta

Este tipo de clas¡f¡cac¡ón es conocido como Constituc¡ón consuetud¡nar¡a, en el cual no

existe un texto específ¡co que contenga la totalidad, o casi la totalidad de las normas

básicas, sino que estas están contenidas a lo largo de diversas leyes y cuerpos legales.
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3.3.2 Según la reformabilidad

Según la reformabilidad, las constituciones se clas¡f¡can en rígidas y flexibles. Las

constituc¡ones rígidas son aquellas que ¡equ¡eren de un procedimiento espec¡al y

complejo para su reformab¡l¡dad; es dec¡r, los procedimientos para la creación, reforma o

adición de las leyes consiitucionales es distinto y más complejo que los procedim¡entos

de leyes ordinarias.

3.3.3 Segrln el origen

Las Constituciones se diferencian también en función del or¡gen político, pueden 9eÍ

cleadag por contrato entré var¡as partes, por ¡mpos¡ción de un grupo a otro, por dec¡sión

soberana, etcétera.12"

3-3-4 Constitucionesotorgadas

Las Const¡tuc¡onés otorgadas, se d¡ce que corresponden tradic¡ona¡mente a un Estado

monárqu¡co, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga; son aquellas en

las cuales el monarca, en su carácter de t¡tular de la soberanía, las otorga al pueblo.

3.3.4.1 Comtituc¡ones impuestas

Las Constituc¡ones impuestas, el Parlamento las impone al monarca, refiriéndose al

Parlamento en sentido ampl¡o, con lo que se a¡ude a la representación de las fuezas

políticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales de poder en un Estado que se

configuran en un órgano denom¡nado Parlamento.

En este t¡po de Const¡tución, es la representación de la sociedad la que impone una ser¡e

de notas, determinaciones o de cartas polít¡cas al rey, y éste las tiene que aceptar. por lo

I': cascajo castro, José Luis y
conterporángag. Páq. 215

Ga.cía Álvarez, Manuel. Constitucj.o¡dE €xtlanj€¡as
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tanto, existe en el caso de las constituciones ¡mpuestas, una part¡cipación activa

representación de la sociedad en las dec¡siones políticas fundamentales.

3.3.4.2 Const¡tuc¡ones pactadag

En las conslituciones pactadas la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las

otorga en forma unilateral, n¡tampoco las impone deb¡do a que s¡ son impuestas y no se

pactan carecerían de un marco de legitimidad. Estas const¡luc¡ones son multilaterales, ya

que todo lo que se pacle implica la voluntad de dos o más agentesj por lo tanto, son

Contractuales y se d¡Ce que parten de la teoria del pacto soc¡al.

3.3.4.3 Constituciones aprobadas por consulta popular

Es cuando el origen del documento const¡tuc¡onal es d¡rectamente la sociedad, la cual

por lo general se manif¡esta a través de una asamblea. Por lo tanto, no es que la

sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la propia Constitución

surge de la fueza social.

3.4 Historia de la Consütución Politica de la República de cuatemala

"El 30 de junio de 1871, tr¡unfó la revolución l¡beral encabezada por los generales Miguel

Garcia Granados y Justo Rufino Barrios, así term¡nó la tiranfa y el serv¡lismo durante 30

años y se dio una era de progreso en la vida nac¡onal de Guatemala. En lo relat¡vo al

ramo legal, logró que la República tuviera una Const¡tución, la cual fue promulgada en el

año 1879 y estuvo vigente con pequeñas reformas, hasta 1944."13

Ore l-r- Doris, Ob. Cat. P¿g.1,
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Fue reformada oóho veces en los años 1885, 1897, 1903, 1921,1937 y 1941 la mayqría

de las reformas se referla a los poderes y períodos presidenc¡al de los gobiemos de

Reyna Barrios, Estrada Cabrera y Jorge Ub¡co, fueron los presidentes que

ptovocaron las reformasreelecc¡onistas.

El Decreto 1E derogó la const¡tución de 1879, y dota al país de una nueva constituc¡ón el

11 de merzo de 1945. La idea de la nueva constituc¡ón fue impulsar el desarrollo

nacional en forma digna y democrática, ejercitando los dsrechos de soberan¡e, tratando

de romper en lo posible la trad¡cional dependenc¡a del Pais.

"La Constitución de 1965, fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente

integrada por convocator¡a del gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia, la

cual fue decretada el 15 de septiembre de 1965, entró en vigencia el cinco de mayo de

1966, para elaborar la nueva const¡tuc¡ón se tomó como base, la Const¡tuc¡ón de 1945.

Esa Constituc¡ón fue bien desarrollada (1945), la cual contaba con 282 artículos, en los

cuales se limita la ¡ntervención del Estado y los proyectos de transformación agraria.

Tomando el orden jurid¡co, la Constitución

tanto como las Constituc¡ones de 1956 y

espec¡al para su reforma.

se puede clasificar como rígida, aunque no

1965, pues se establece un procedimiento

3l
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Hay normas que solo pueden ser reformadas por la Asamblea Nac¡onal Constituyert*'
otras que pueden ser reformadas por el Congreso de la República con el voto de las dos

terceras partes, de los diputados, ratificadas mediante consulta popular. Y hay otras

normas bás¡cas que la Constitución declara no reformables (petdas). Este tercer

proced¡miento, para realizar algunas reformas constituc¡onales, le da a esta Constitución

cierta flexibil¡dad para buscar su adaptac¡ón a las variantes que la realidad nacional

necesite.

Por su contenido se le ¡ncluye entre las consl¡tuc¡ones desarrolladas. Ya que no se l¡m¡ta

a normas. las garantías de los derechos humanos y la organización fundamental del

Estedo sino que, cont¡ene importantes normas sobre la fam¡l¡a, eltrabajo, la educación, la

cultura, el régimen económ¡co social- Por lo que se podría cal¡ficár como demasiadó

desarrollada.

La Constitución Política de la República de Guatemala que nos rige actualmente fue

emit¡da por la Asamblea Nacional Constituyente, aprobada en elaño de 1985 empezando

a reg¡r el 14 de enero de 1986, es ¡nclu¡da enlre las desarrolladas, ríg¡da, escrita o formal,

se calif¡ca como desarrollada, por lo extenso del número de sus articulos (281 pr¡ncipales

y 27 disposiciones transitor¡as y fnales); s¡no también porque Guatemala aún conserva

un n¡vel muy bajo de cultura politica. Y se considera rig¡da porque puede ser reformada

mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (cuerpo legislat¡vo de

igual categoría al que la emit¡ó), como también la reforma puede estar a cargo del

Congreso de la República en los términos establecidos en el artículo 280. La rigidez se
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cinco preceptos relacionados en el artículo 2S l constitucional.

Su carácter formal se representa a través del documento escrito conocido como la

Constitución Politica de la República de Guatemala. El carácter formal es la foma como

se presenta la carta magna, con relación a la estipulación para determ¡nar la

organización y estructura del Estado guatemalteco. En su carácler intrínseco, está

referida a lo esencial de la ley.

También se puede detallar, a lo que está expresamente establecido pero; se desprende

del estudio global o de conjunto que de la Constitución se realice, al aplicar el pr¡nc¡p¡o

que se encuentra estipulado en la parte in¡cial de articulo 11 de la Ley del Organ¡smo

Jud¡cial, que se ref¡ere al ldioma de la Ley. Su estructura comprende la parte orgán¡ca,

la parte dogmática y la parte práct¡ca.

La parte orgánica, contiene 106 preceptos refercntes a la estructura y funcionamiento de

la maquinar¡a estatal, la integración de sus diferentes órganos, la demarcación de sus

compelenc¡as.

La parte dogmátioa, se encuentra formada por las disposiciones que deolaran los

princip¡os generales relativos a la fuente y res¡dencia de la soberanía, los derechos y

garantías de la personalidad, las l¡mitac¡ones del poder públ¡co y fundamentos doctrinales

sobre los que descansa la sociedad política.
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La parte práctica, comprende de los artículos 263 al 281 y uno al 27. Y, se subdiv¡de

garantías constitucionales y defensa del orden const¡tucional, exh¡bición personal,

Amparo, inconstitucionalidad de la6 leyes, Corte de Constituc¡onalidad, Comisión y

Procurador de los Derechos Humanos, Ley de Amparo, Exhib¡ción Personal y de

Const¡tuc¡onal¡dad, Refo¡mas a la Constitución, D¡spos¡ciones transitorias y fnales. La

sisiemát¡ca de la Constitución, eomprende la forma en que se encuentra organizada su

redacc¡ón, ooho titulos, 26 capítulos, 281 ariículos primarios, 27 artículos transitorios.ro

3,5 NormaConslituc¡onal

''La Const¡tución es la Ley Suprema por excelencia, de un Estado, que mntiene un

resumen del querer político, social y flosófico de un pueblo determ¡nado, da la estructura

y func¡onamiento del Estado.

3.5.1 Def¡n¡cién

Es la Ley fundamental que sirve para establecer los principios

personas, así como la organización jurídica y polít¡ca del Estado,

validez a la organ¡zación jurídica y politica de una nación.

3.5.2 Tipos de Constitución

r' Constitución formal,

r' Constitución material,

" Constitución escrita y

r' Const¡tución no escr¡ta,

r' Constituc¡ón desanollada y;

/ Const¡tuc¡ón no desarrollada.

y los

su f¡n

derechos de las

pr¡mord¡al es dar

r¡ Orelfana Donis. Ibrd. Pag.25
34



é$i'4f"\
!f stcREunh E1F9'7.--4.

fu,'.,..")3.5.2.1 constituc¡ón formal

La Const¡tuc¡ón formal, llamada también Cód¡go Político y

med¡o de sus representantes, por él libremente eleg¡dos,

fundamentales y las libertades polit¡cas del Estado.

es en

frja por

el que el pueblo por

escrito los princip¡os

3.5,2,2 Constituc¡ónmaterial

Lá Const¡tuó¡ón mater¡al, es el pacto social, por medio del cual los habitanles de un

Estado acuerdan establecer las normas fundamentales que van a regir la convenienoia

soc¡al del Estado. (Fjemplo Cuba, Ch¡na). Éstas son las más importantes.

3.6 Clases de Constitución

> Constituc¡ón rlg¡da,

> Constituciónflex¡ble,

> Constitución mixta.

3.6.1 Const¡tuc¡ón rígida

Es aquella que para que sea reformada, se neces¡ta convocar a una Asamblea Nac¡onal

Constituyente.

3.6.2 Consütuc¡ón Flexible

Son aquellas constituciones, que se pueden reformar por el mismo procedimiento de una

ley ord¡naria.

3.6.3 Constitución M¡xta

Es aquella Constituc¡ón, que se puede reformar por los dos proced¡m¡entos rígida y

flex¡ble. La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala es mixta; porque de

JC
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consulla popular.

La parte pátria, qu€ viene del vocablo piedra, consiste en aquellos Articulos

constitucionales que no pueden ser refotmados por ningún motivo, asi lo reza el Artículo

281 de la Const¡tuc¡ón Politica de la República de Guatemala.'15

Comentario: La Constitución Política de la República de Guatemala, debe y urge sea

reformáda. Porque es la Ley fundamental en que se apoya el ordenamiento jurídico

gustemallgao, y se está quedando muy atrás pot las exigenoias de las leyes ordinar¡as

que rigen la Nación. Y, los Artículos que sufran modificaciones, deben ser publicados

en el D¡a o de Centroamér¡ca y en otro de mayor c¡rculación, para que la población

conozca el motivo por el cual serán reformados y se oriente en que cona¡ste la reforma.
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4. De¡echo Tributar¡o

'Es la rama del Derecho Ptibl¡co que regula todo lo relat¡vo al nac¡miento, cumplimiento o

incumpl¡miento, extinción y modificac¡ón de la Relación Jurídico Tr¡butar¡a, e ident¡t¡ca

todos y cada uno de sus elemenlos- Norma y crea inst¡tuc¡ones que pot su espeeial

estructura son su¡ generis en el Derecho general."16

4,1 Clae¡ficac¡ón

4.1.1 Derecho tr¡butario sustant¡vo

"Llamado también derecho mater¡al, y es el conjunto de normas jurídicas que disciplinan

el nac¡miento, efectos y ext¡nción de la obligación tribuiar¡a y los supuestos que originan

la misma, esto es la relación tributaria principal. Este por su naturaleza, regula en general

el vínculo que existe entre los contribuyentes y el Estado, llamado Relación Juríd¡co

fributaria.

¡1.1.2 Derecho tributado formal

Es el conjunto de normas jurídicas que discipl¡nan la actividad de la rama de la

Adm¡n¡stración Pública, que tiene encomendada la recaudac¡ón de los tributos. Las

relaciones formales no t¡enen el contenido que t¡enen las relaciones sustantivas, las

ls Orel]ana Donis, Ibid.
16 ¡lonterroso Ve1ásquez Ob. e¿ts. Pága.38-42

Pá9.31.
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primeras s¡gnif¡can cumplir con las obl¡gac¡ones formales y las segundas cumpl¡r con

pago de los tributos,"17

4.1.3 ConGnido del derecho tribulario

4.1.3.1 Pa¡té genéral

Compréndé las nomas apl¡cables a todos los tr¡butos sin ninguna excepción. En

Guatemala, 66ia pafte genaral la cont¡ene el Código Tributario, Dacrato 6-91 del

Congreso de la Repr¡blica de Guatemala y todas sus reformas que comprende una parte

doctrinaria, una sancionatoria y otra de procedimientos, todo lo anterior aplicable a todqs

y oada una de la6 leye6 tr¡butar¡as especiales.

4.1.3.2 Parté especial

Contiene las normas específ¡cas y peculiares de cada uno de los tributos que integran

todo el s¡stema tributar¡o. En Guatemala, esta parte espscial la componen, la Ley del

lmpuesto Sobre la Renta (lSR), la Ley del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), la Ley del

lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), y otros tributos más.

4.2 Natu¡aleza ju¡íd¡ca

Es conoc¡do como Derecho Tributar¡o, la rama del Derecho Financiero que estud¡a al

aspecto iuridico de la tr¡butación en sus d¡versas manifestac¡ones- El Derecho Tributario,

" rbid. Páq. 43.



por medio del organ¡smo Legislat¡XFi3,pertenece al Derecho Público, porque el Estado,

determina e ¡mpone los tr¡butos y la base tributar¡a, y el Organ¡smo Ejecui¡vo hace posible

al oobro del mismo.

El Derecho tr¡butario, como toda rama del derecho, para su apl¡cac¡ón se apoya en los

siguientes pr¡ncipios:

1. Pr¡ncip¡o de legalidad tributaria; eomo lo estableee él Art¡cule 239

const¡tuc¡onal, porque el poder tributario del Estado const¡tuye básicamente

una facultad que posee el Organismo Legislativo para crear un¡lateralmenle

tributosi

2. Pr¡nc¡p¡o de proporc¡onalidad y equidad, fundamentado en el Articulo 239

const¡tuc¡onal, obl¡gac¡ón tributaria que le compete al acreedor el Estado y al

deudor contr¡buyente tributario establecido por ley.

3. Pr¡ncipio de generalidad. Artfculo 135 d) constitucional, poque los

impuestos generalmente representan una cuota parte del costo de

producción do los serv¡cios públicos indivis¡bles que el poder público obt¡one

legalmente del contribuyente por razones de neces¡dad social.

4. Pr¡ncip¡o de igualdad. La ¡gualdad y la no d¡scr¡minación son pr¡nc¡pios

garantizados psr la Gonstituc¡ón, la misma es una norma imperativa que

debe regir en todo el pais, y la violación a dichos principios debe ser

examinada en relación a situaciones jurídicas planteadas en casos

concrelos.

5. Pr¡nc¡p¡o de que la recaudación tr¡butar¡a, debe destinarse a satisfacer los

gastos públicos. Artículo 135 inciso d) constituc¡onal. Es derecho del Estado
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percibir el pago de los impuestos efectuados por el contribuyente, pára

fnes sociales, económicos y jurídicos.

6. Principio de no confiscación. Artlculo 41 constitucional. Las multas en

n¡ngún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido, las cuales se

refieren a las multas o sanc¡ones económ¡cas ya impuestas, que tienen

como origen el hecho de no cumplir en tiempo con el page de ¡mpuestos, en

cuyo evento la sanción no puede sobrepasar la ¡mpugnada cant¡dad del

tributo exigible.

4,3 Antecedenies h¡gtó¡icos dsl o¡igen de los t¡ibutos

4.3.1 Epoca antigua

'En ésta época ant¡gua es donde se encuentra la mayoria de los antecedentes de los

impuestos, los cuales se pagaban en servicio y en especie. En la época antigua, en

Babilonia, ya se pagaban los tributos por medio de servic¡os prestados o en especie.'l8

4.3.2 Grec¡a

Grecia, cuna de muchos antecedentes culturales, rcconoce la ¡mportancia y la necesidad

de mantener al Estado, esto se lograba por med¡o de apofac¡ones de los ciudadanos

qu¡enes en ejercicio de la democrac¡a eran ex¡gentes con la correcta inversión de los

tributos quo aportaban.

4.3.3 Roma

Por otra parte, en Roma, al ¡nicio de la historia de este pueblo, los ciudadanos romanos

no pagaban los impuestos, ya que éstos eran pagados por los puablos venc¡do6, pero
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con el posterior crecimiento del imper¡o hubo neces¡dad de que los c¡udadanos

pagaran impuestos. A este tipo de contribución pagada por los ciudadanos del pueblo

romano 6e lé cónoc¡ó como tributium, término que se relaciona con la frase Al César lo

que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Fue el pr¡mer impuesto que cobró v¡da y el pr¡mer antecedente del lmpuesto Sobre la

Renta (lSR). En la antigua Roma los ciudadanos tenían que pagar impuestos de acuerdo

con sus ingresos, principio que hoy es conocido como Capac¡dad de Pago,

Posteriormente se retrocede a la época del ¡mperio de Carlo Magno, qu¡en trasm¡te la

corona a su hiio Luis el Piadoso, en el siglo V, époea en que el Rey dejó de tener el poder

que tenia de antaño conv¡rtiéndose en un noble más, muchas veces con autoridad

¡nferior a la de olros nobles, teniendo superior¡dad jerárqu¡ca mas no autor¡dad.

En esta época práct¡camente, desaparece el comercio, transformándose la economia

rudimentaria y rural, esperándose del campo sólamente el producto reservado para uso y

consumo de los hab¡tantes, cas¡ no háy comercio. Durante ésta época de oscurantismo

no ax¡ste mayor información sobre la tributación, ya que la r¡queza no provenfa del

¡ntercambio de bienes.

Es hasta el s¡glo Xl que Europa se encuentra divid¡da en grandes extensiones, dom¡nadas

por un gran señor ligado al Rey pero no supeditado a é1. En esta época los siervos tenían

dos clases de obl¡gac¡ones para con los señores: una con la prestación de los servicios y

otra de carácter económico.

En cuanto a la prestac¡ón de servicios encontramos: cult¡var los terrenos prop¡os del

señor, se fijaba el número de días de trabajo que debfan dest¡nar a cuidar los viñedos de¡

r3 rbid. Páq. B5,
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con animales y personas, debían también transportar la leña, la piedra, los alimentog,

repaÉ¡ cáminoa, conf¡scac¡ón d€ biene6 de qu¡enes faltaran a la fe jurada.

Y én cuanto al carácter económ¡co tenemos: la capac¡tac¡ón, censo que se pagaba por

cábeza, cada año, formag¡are, llamada también serv¡dumbre matrimonial, cant¡dad que se

paEaba por slervo o s¡6rva que sa casaba, ya sea con paraona extraña al feudo o del

m¡smo feudo, s¡endo mayor la cant¡dad si el cónyuge era extraño al feudo, mano muerta

que consistía en el derecho del señor feudal para apoderarse de la herenCia de SUS

Éiervos cuando éstos morían sin dejar hijos.

4.3.4. Edad media

"Ésta época se inicia con la caída del ¡mper¡o romano, en el año de 1453 con ¡a toma de

Constant¡nopla a manos de visigodos. Aun cuando otros historiadores hacen énfas¡s

hasta el descubrimiento de América en el año 1492. La edad media también fue

conocida como "la edad de la fe, durante este tiempo los pueblos mantuvieron la misma

línea del ¡mperio romano, la cual ¡mponía los tributos a la población, a través del señor

feudal, de acuerdo a sus neces¡dades personales y del feudo.

Durante esta época los tributos eran pagados en moneda y no en especie como sucedió

en la época antigua. ta época feudal tuvo su auge durante los s¡glos XV a Xvlll, pero

grac¡as a la influenc¡a del Estado absoluto, comienza a evoluc¡onar la economfa burguesa

o cap¡talista como se le conoce hoy en día."le

Ú Menéndez Moreno, Alejandro, e!, A1.; Delecho Financie¡o y Tlibutalio. Pág.84.
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4.3.5 ÉpocaPrecolomb¡na

Los mayas fueron una sociedad ant¡gua, que hab¡tó parte del territorio al sur de Méx¡co y

del que ahora son Belice, Guatemala y Honduras.

Dicha civilización tuvo grandes avances en las c¡encias, la astronom¡a, el arte, la guerra y

la arqu¡tectura, Conoció el calendar¡o solar de 368 días. Como cualqu¡er c¡vil¡zación

¡mponia los tr¡butos, pero era un régimen despótico tributario, pues no oxistla el Estado

como tal, ul¡lizaron como moneda el cacao, el cual llevaba impreso el símbolo del

gobernante plumas de quetzal. En espec¡e se pagaban los ¡mpuestos con cacao, ma¡z,

el aii, la ch¡a o p¡eles de algunos animalas que cazaban.

4.3.6 Época Contemporánea

Es esta época, una de las más importantes, en cuanto a los tributos, en virtud que es

donde se da el desarrollo de las c¡encias tributarias. Es la cuna, e¡ nac¡m¡ento de la

tributación.

4.3.7 Época Colonial

Durante esta época se dio la apropiac¡ón v¡olenta de la riqueza por parte de los

españoles, y surg¡ó el trabajo fozoso de los ¡ndígenas, donde el producto de su traba.io

era pafte de sug nuevoa amos-

Según las órdenes dadas por He¡nán Cortez, al ¡nic¡o de la colonia se dieron a conocer

var¡os tipos de tributos, y quienes debian pagarlos eran los ¡ndígenas a los

conquistadores que eran los ¡ntermed¡arios entre el rey de España y sus nuevos súbditos-
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Los españoles implantaron un esquema espec¡al de tributos, s¡endo algunos de ellos el

sinodo, que era la cuota que pagaban los encomenderos a las órdenes relig¡osas por

mantener ¡ndoctrinados a los ind¡os en los pueblos de encomienda; la alcabala hoy

lmpuesto Único Sobre lnmuebles -lUSl- que era el impuesto que se pagaba sobre la

compravenla que se efectuaba; la media anata o med¡as anatas, que cons¡st¡a en el pago

al erario público de la mitad del suelo y de todo aprovechamiento durante el pr¡mer año

del goce de oficios menores.

En la organizac¡ón fscal de ¡nd¡as, el personal lo conformaban, un tesorero, un contador,

un factor y un vendedor. Los cargos de vendedor y factor desaparecieron tan rápido

como fue su as¡gnación.

Para ciertos impuestos, como el de alcabala hubo un recaudador espec¡al en cada

d¡strito, la polit¡ca financiera de cada terr¡tor¡o fue regulada por las Juntas Reales. Entre

los impuestos además, del tributo, lo8 indfgenas estuvieron obl¡gados a pagar el

almojarifazgo, aplicado a todas las cosas que en las indias se importaban de Europa; la

sisa, viejo impuesto medieval cons¡stía en una rebaja a favor del erario, este se realizaba

en las pesas y m6didas al realizar transacciones de mercaderías.

Las autoridades podían exig¡rlo en caso de guerra o de otro gasto urgente. Durante la

época colonial se d¡o la composición de la tierra, como fuente de ¡ngreso para las cajas

reales. Durante esta época, los impuestos se cobraban dos veces al año, éstos eran
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llamados tercios; el quinto real, era el impuesto que consistía en entregar la qu¡nta

a la córona éspañola del oro, la plata y las perlas prec¡osas.

No estaban exentos del pago del impuesto loa conquistadores, todos tenían que cumplir

con la obligac¡ón y pagar. Los tributos al ¡nicio de la colonia, eran pagados por los

¡ndigcnag en especie, poster¡ormente se hizo en moneda de curso legal según la junta

superiot de la Réal Hacienda de fecha nueve de junio de 1747; y qu¡enes realizaban la

recaudsción de los tr¡butos durante esta época, eran los alcaldes mayores los

corregidores, intendentes o gobernadores de provinc¡a,

4.3.E Época independiente

"Después de la colonia aún subsisten algunos tributos de dicha época, pese a que la

población deseosa de cambios esperaba que se abol¡eran o fueran rebajados de forma

general los tributos. Y fue haata en el año de 1824, que se comienza a tratar respecto al

gasto y funcionamiento del Estado y decretar los impuestos necesarios para su

existencia. Durante esta época, los gobernantes crean algunas leyes que violan los

derechos ¡nd¡viduales de las personaa, entre ellas se pueden mencionar la libreta de

jornaleros y la ley de vaganc¡a, entre otras."2o

'o rbj"d. Pág. 89
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Q"",," ")4.3,9 Edad moderna

"Esta edad se inicia en el siglo XVI hasta el siglo Xvlll, en esta época habia una

óóncepó¡ón autor¡tar¡a en el cobro de los tr¡butos y se da en el decaimiento del

feudalismo, recuperando el poder los reyes y los emperadores."2l

4.4 Los tributos en la actividad guatemalteca

"Fue necesario y urgente, la creac¡ón y normativa de los tributos en Guatemala, pues de

éstos dependen fundamentalmente, los recursos públicos del Estado, pero a lo largo de

la histqria, se considera que no es esta fac€ta la mas caraoterizada, porque el tributo

representa una auténtica instituc¡ón hoy en dia, o sea un coniunto de normas que regulan

una gran cant¡dad de relaciones jurfd¡cas, derechos del Estado, obligaciones de los

contribuyentes, potestades, deberes y su.ieciones en torno a la Relac¡ón Jurídica

Tr¡butaria, ex¡stente entre los c¡udadanos y el Estado, que en base a la potestad que le da

el Poder lmper¡o hace efectivo su Derecho alcobro de las cargas y obl¡gaciones.

El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efect¡vo (periód¡ca o no,

dependiendo del hecho que la motive) a que está obligado el mntr¡buyente o ciudadanos

sujato a su pago, pero, con carácter excapcional, en algunos pafsea ex¡stén normas

donde se encuentra reconoc¡da la prestac¡ón en espec¡e, en Guatemala no es así.22"

" rbid. Pág. 91
" Monterr:oso Velásquez dé Mordfe$,
Finanzas Públicas.pá9. 92.

Gladis Elizabeth. D€r€cho Financiero l>arte ¡.
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"La obligación tributaria nace de la Ley, de modo que es un princip¡o de rango

reconocido en la Const¡tución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala- La legislación

tributaria guatemalteca, dentro de los principios que la ¡nsp¡ran, contempla el de Res6rva

de Ley para la imposición de los tr¡butos, y garantiza así la obligator¡edad y exigibil¡dad

del mismo por medio únicamente de la norma.''3

4.5 Modernizac¡ón de la gost¡ón pública y política fiscal

"Los Acuerdos de Paz suscr¡tos, aceptados y firmados en Guatemala, establecieron la

creac¡ón de la Superintendenc¡a de Adm¡n¡stración Tributaria -SAT-, así reza el Acuerdo

Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

4.6 La política fiscal

E6ta se relác¡ona con la ¡mpos¡ción o tarifas ¡mposit¡vas y el gasto públ¡co, como

consecuenc¡a de diferencias entre la imposic¡ón de tributos y el manejo delgasto prlblico.

Cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto públ¡co, para estimular la

demanda; se d¡ce que en la política f¡scal se debe tomar una serie de decisiones sobre la

cuantla de los ¡mpuestos d¡rectos, como es el lmpuesto al Valor Agregado (lVA), por lo

que es obligación del Estado adaptar su actuac¡ón fiscal a la economía en su conjunto.

4.7 La política tr¡butaria

Ésta se debe ooncebir en foma gue permita la recaudación de los recursos neoesa¡ios

¡ncluyendo los fondos requeridos para la consolidación de la paz. El Estado debe

asegurar ef¡cacia y transparencia en la recaudación tr¡butar¡a y fomentar la confianza de

los contribuyentes, para afianzar un sistema tributario justo y equitativo, capaz de

erradicar la evasión y defraudación f¡scal en el caso de qu¡enes deberfan ser los

" rbid. Pág. 95.
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contfibuyentes que más favorece el Estado, al otorgarles exoneraciones y/o amn

tribular¡a. La recaudac¡ón fscal debe ser equitativa para evitar que haya tanta evasión.'P4

4.8 Sistema ¡mposiüvo de los tributos en Guatemala

El régimen tributario de Guatemala se apoya en la Constitución Política de la Repúbl¡ca,

emitida por la Asamblea Nac¡onal Constituyente en el año de 1986. De ella nacen todas

les leyes f¡sceles qua rigen a la nación, las cuales conforman la base lagal impositiva.

4.6.1 Bage técnica

El sistema tributario gualemalteco, determ¡na var¡os factores, tales como las

caraclerfsticas de la estructura económ¡ca y soc¡al del país, la capac¡dad contribut¡va del

suieto pas¡vo qué es el contr¡buyente, Ias característ¡cas de sus rentas, la naturaleza de

los impuestos, en el caso de cuanto percibe de ¡ngresos y cuanto es el monto que debe

pagar.

4.8.2 lnfluencia financ¡era del sistema tributario sn Guatemala

La f¡nanciac¡ón de los programas de func¡onam¡ento y de inversión del Estado de

Guatemala, depende princ¡palmente del rendimiento de su sistema tr¡bukrio. Uno de los

más importantes obstáculos para la realización de los planes de desarrollo económ¡co y

social que confronta el gob¡erno guatemalteco, es la ¡nsuf¡cienc¡a de ¡ngresos que genera

su sistema imposit¡vo, puesto que con el mismo no se logra cubrir los niveles proyectados

de gasto e Invers¡ón de sus d¡versos programas, y cuya consecuencia es la def¡cienc¡a en

la prestación de ¡os servicios públ¡cos que exige la población y la fafta de inversión que

requiere el desarrollo económico. Y, si aunado agregamos la dism¡nución de ¡ngresos

tributar¡os orig¡nada por los incent¡vos o exenc¡ones fiscales que se conceden a d¡versas

'z! Unrversidad Rafael I-andivar. Acue¡dos d€ Paz. Págs. 133-135.
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actividades económicas del país. El gob¡erno no obtiene márgenes adecuados de ah

en cuenta corriente (ingresos ordinar¡os-gastos de funcionamiento), que le perm¡tan

f¡nanc¡ar todos 6u6 prógramas de ¡nvers¡ón, por cuya circunstancia para aste objotivo,

liene que acudir a préstamos tanto intemos como externos.

En el caso dé las Soc¡edades extranjeras constitu¡das en Guatemala, debe ex¡g¡rseles

que están en la obligación de adoptar las medidas y las obligaciones que et prop¡o

ordsnam¡ento jur¡d¡co guatemalteco les ex¡ge; sean éstas temporaleE o ¡ndefinidas, y que

la institución encargada específicamente del control, f¡scalización y supervisión rinda

informe, si esas personas jurídicas cumplen con el pago de los impuestos, como una

obligac¡ón y que el Estado t¡ene derecho a reclamar, en caso d6 incumpl¡miento, por los

cuales el Eslado de Guatemala, deja de percibir ingresos fiscales, mismos que son

dest¡nados para los programas de cada ejercic¡o fiscal.

La polítioa económica, b¡en orientada ha de propender a estimular el incremento de la

mayor eticiencia y la d¡vers¡ficación de la producción y a consegu¡r que el desanollo

lnteligente y económ¡camente sano de las act¡v¡dades ¡ndustr¡ales, a la par que hace

posible el aumento de ¡a riqueza nacional, perm¡te una mayor utilización de los recursos

naturales y humanos, constituye un ¡nstrumento de ocupación líc¡ta y facil¡ta la elevac¡ón

de la productividad individual, con sus benef¡ciosas consecuencias sobre el n¡velde v¡da

de la población mayoritaria. S¡n olvidar que las potencial¡dades económ¡cas de la nac¡ón

perm¡ten aspirar a suplir en grado superior las neces¡dades esenc¡ales del mercado

interno, mediante el establecim¡ento de industrias agropecuarias.
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f¡n de ¡ncreméntar las relaciones comerciales con el resto del mundo, capacitando y

tgcnificando la mano de obra guatemalteca y aprovechando recuGos oc¡osos, procurando

nuevos renglones presupuestar¡os, asi como las d¡visas que fortalezcan la economía

nacional, como un ingreso adic¡onal a la economía nac¡onal. Además; debe aprovechar

el régimen aduanero especial que permite el ingreso de mater¡as primas, materiales,

productos semielaborados y envases, para reexportarlos en forma de manufacturas a

otros pafses, evitar en lo posible, las amnistía, como las exoneraciones que su éfecto, es

negatiyo para los ingresos públ¡cos.

Las empresas que rec¡ben exonerac¡ón por parte del Estado; deben contribu¡r a mejo¡ar

la balanza de pagos emplear mano de obra de la región y consum¡r mater¡as pr¡mas

produc¡das en la reg¡ón. ( ent¡éndase Guatemala, como productor, en la ¡mportación y

exportación de insumos). Otra fuente de trabajo e ¡ngresos que deben estimularse, es el

desarrollo de la industria turistica en Guatemala por el ¡ngreso de divisas que son fuente

de ¡ngresos út¡les para la economia nacional. Por lo que es conveniente a n¡vel

nac¡onal, tomar medidas para impulsar el desarollo, económico.

Otra opción para que Guatemala genere ¡nversión, divisas e ingresos, son las empresas

multinacionales, deb¡do a su estruetura y forma de operar, tienen la oportunidad de

flex¡bil¡zar sus negocios cargando gastos a la f¡lial que más les convenga a través de las

remesas y ul¡lidades, regalías, ¡ntereses, etc. Estas gozan de ¡ncentivos fiscales, en

plena producc¡ón, logran baiar costos de producc¡ón por las exoneraciones concedidas,

pero no bajan los prec¡os de venta de sus productos expand¡dos en el marcado nac¡onal

e internacional. En ese orden de ideas, el costo pagado por el consumidor es más alto, y
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se llega a la conclus¡ón, quien resulta afectado es el consumidor final, ya que dich

¡nsumós son vend¡dos en el mercado interno con precios sumamente altos. La refoma

Tributaria es una forma excélente para que el Estado perciba más ingresos, tomando en

cuenta siempre que no afecte la economía de la población. Es necesario que el gobierno

á través de las ¡nst¡tuc¡ones encargadas, capaciten a los ciudadanos para que cumplan

con sus obligaciones de contr¡buir al desanollo de Guatemala, a través del pago de log

¡mpuestos f¡scales. Que lejos quedaron los aspectos relevantes de las refomas

tf¡butar¡as, conteñ¡dos en la propuesta hac¡a un pacto f¡sca¡ en Guatemala. Es ¡ndudable

que la firma de los Acuerdos de Paz, abrió un espacio al tratamienlo de temas torales que

demandan una efectiva articulación de la sociedad civil y el gobierno en la búsqueda de

oonoensos, esperando en esta ocasión, en que se plantea la d¡scus¡ón del pacto f¡scal y

que no suceda lo mismo, que ha pasado en gobiernos anteriores, cuando se ha tratado

de soluc¡onar la problemática fiscal, pero; obviando atacar las causas que han generado

los altos n¡veles de corrupción, evasión, elusión, defraudación y contrabando aduaneros y

ante todo la malversac¡ón fiscal. En tal sentido, la vigencia de un pacto f¡scal, constituys

una ¡mperiosa necesidad, para garantizar al Estado la obtención de ingresos ord¡nar¡os

suficientes que le permitan cumpl¡r adecuadamente con sus compromisos económicos y

sociales ante una sociedad neees¡tada.

Es de urgencia neces¡dad, insistir en la propuesta hecha por la Comisión Preparatoria

del Pacto Fiscal, que lleva como título "Hacia un pacto F¡scal en Guatema¡a, contenido

en un documento básico de discus¡ón, apoyado en ocho principios fundamentales

¡nmerso en sus respectivos compromisos, con los cuales se pretende aumentar de

manera sostenida las finanzas del estado guatemalteco.

51



Uno de los

¡ngresos y gastos, bás¡co y fundamental para obtener la estabilidad y crecimiento

económ¡co; por lo que el equilibrio entre los ¡ngresos y gastos del estado en su conjunto

sign¡fica; que el exceso de gastos sobre ingresos (déf¡c¡t), sea de cuatro cero o ¡nfer¡ot a

cero, al lerminar cada período de 10 años que se inició en el año 2000 básicamente

terminaría en el ano 2010, y del 2010 al2020 respectivamente. Este planteamiento no

toma en cuenta la dinámica del capital financiero, cuyo movimienlo natural, provoca el

desequilibrio, alobligar a los Estados a contraer deuda, lo que significa que no es pos¡blé

fuñcionar con equ¡librio f¡scal, basado únicamente en ¡ngresos corr¡entes.

Comentario: Mi aporte a este capítulo, es que el déf¡cit fiscal no debe exceder de un

lím¡te, más allá del cual haga caer a la deuda en un automatismo en su crec¡m¡ento. ya

que en Guatemala, los gobiernos, desde la f¡rma de los Acuerdos de Paz, han incumplido

en su estricto cumplim¡ento, especificamente el la apl¡cación de un pacto fiscal, que sirva

de base para aumentar los recursos públ¡cos y meiorar la economia nac¡onal.
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princ¡pios fundamentales del pacto f¡scal, es e¡ principio de equilibrio e
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5. ConGxto general de los Tributos

5.'l. Concapto de los Tr¡butog

"Los tribulos son ingresos públicos de Derecho Públ¡co, que cons¡slen en p¡eslaciones

pecuniar¡as obligatorias, ¡mpuestas uniláteElmente, exigidas por una Administración

Pública eomo consecuencia de la realizac¡ón del hecho imponible al que la ley v¡ncula el

deber de contribuir. Los tributos son aquellos Íecursos qué el Estado obt¡ene en su

cal¡dad de persona de derecho públ¡co y que usando de su poder ¡mperio ex¡ge

coercil¡vamente a los eiudadanos una parte alfcuota con el objeto de solventar los gaslos

estatales.?5"

"En el ordenam¡ento jurídico guatemalteco, en el Artículo nueve del Decreto 6-91 del

Congreso de la Repúbl¡ca, el Código Tr¡bulario, encontramos el concepto de fibutos y

establece que Tdbutos son las prestaciones comúnmente en d¡nero que el Estado exige

en ejercicio de su poder tributar¡o, con el obieto de obtener recursos para el cumplim¡ento

de sus fines-" 26

25 at . orqlindex. php / es /... / I262-s.ratenala-historia d€ los tlibutos. htla?t¡p1r
'o pecreto 6-91, Código Tributario. Co¡c€ftto ¿ls Tlibutos. pá9, 7.
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n. c-)Su fn pÍmord¡al es: a) el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento

gasto públ¡co, s¡n perjuic¡o de su pos¡ble vinculación a otros f¡nes; b) cubrir los diferentes

gastos públicos. Se justifican los tr¡butos cuando existen gastos que cubr¡r.

Los tr¡butos son necesarios para cubr¡r diferenles gastos públ¡cos. En Guatemala

representan más del ochenta y cinco por ciento (85%) de los ¡ngresos del Estado. Con

estos ¡ngresos, el Estado puede dar cobertura a los gastos públicos y cubr¡r la6

necesidades bás¡cas exigidas por la sociedad guatemalteca.

5,2 Antccedentes h¡stóricos

Los tributos inician en la Sociedad Maya, en el año1000 antes de Cr¡sto, y 1524 despuég

de Cr¡sto. En el sureste de Mesoamérica surg¡ó y evoluc¡onó, hace m¡les de años la

civilización maya. Durante más de 1500 años, diversas unidades políticas tejieron una

compleja red sociopolítica basada en el parentesco, el ritual, el comercio y las alianzas

mil¡lares.

"El perlodo Clásico, es el que comúnmente se relaciona con el auge de la civ¡lización

Maya. Es en éste período donde se han encontrado mayores evidencias arqueológ¡cas

sobre la tr¡butación entre los mayas. A pesar de los adelantos en la epigrafla, la

información sobre el tributo es escasa y en alguna medida especulat¡va.

A partir de la evidenc¡a del perfodo clás¡co pueden establec€rse activ¡dades de

producc¡ón, comerc¡o, e intercambio local e ¡nterregional, que proveían a cada un¡dad
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política autónoma de los bienes necesarios para su subsistenc¡a. En ese contexlo,

otra actividad económica de gran importancia, el tr¡buto. En el ámbito local, se supone

que los señores rec¡bían tributo de los miembros del común, principalmente en especie,

por medio del trabajo en la agricultura y en las obras de construcc¡ón masiva. Puede ser

que la partic¡pación en las guerras de conquista también haya s¡do una forma de tributo.

Durante el período Postclásico, la naturaleza del contacto entre las un¡dades polít¡cas

autónomas frecuentemente derivaba en guerras, las cuales podían tener como

consecuenc¡a la al¡anza o la derrota de una de las partic¡pantes. En el segundo caso, se

espergbs que la un¡dad política venc¡da rindiera tr¡buto a la vencedora.

5.3 Naturaleza

En relación a su naturaleza jurídica, los Tributos son una modalidad de ingreso públ¡co o

prestac¡ón patrimon¡al de carácter público, ex¡g¡da a los particulares, que presentan

rasgos ¡dentif¡cat¡vos, siendo éstos los de carácter coact¡vo.

El carácter coact¡vo de los tr¡butos está presente en su naturaleza desde los orígenes de

esta f¡gura. Supone que el tributo se ¡mpone un¡lateralmente por los entes públ¡cos, de

acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables, sin que concurra

la voluntad del obligado tributario, al que cabe impeler coactivamente al pago.

5.4 Caraclerísticas

Las pr¡ncipales caracteristicas de los tr¡butos son las siguientes:
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k *.")"a) Grava normalmente una determinada manifestación de r¡queza;

b) Constituye el más típico exponente de los ingresos públicos;

c) Es un recurso generalmente de carácter monetar¡o, aunque en ocasiones

cons¡stir en la entrega de bienes no d¡nerarios;

puede

d) Su fuente es la ley, ya que se encuentra c¡mentado bajo el princ¡pio de reserva de Ley;

e) No tiene carácter conf¡scator¡o."

5.5 Poder tributario

El poder tributario: es la facultad o la pos¡bilidad jurídica del Estado de exigir

contribuciones eonoc¡das como tributos ; a personas individuales y jurídicas o b¡enes de

las m¡smas que se hallen en su jur¡sdicción, sea ésta territorial o no. El poder tributario es

inherente al Estado, nacé y permanece con é1, no puede ser obieto de ces¡ón o

delegación.

Competencia Tributaria: Esta se considera, como el derecho que tiene el Estado de

hacer efectiva la prestac¡ón de los tr¡butos, por parte de la población. Deb¡do al carácter

coactivo, que ostenta por mandato constitucional; y, para garantizar la auto¡mposición

como un pr¡ncipio que se remonta a las reivind¡caciones frente a los monarcas

medievales y que está en el or¡gen de los Estados constituc¡onales, en el ordenam¡ento

guatemalteco, para sor más exactos en el Derecho Tribuiario rige como ol princip¡o de

legal¡dad. En virtud del mismo, se reserya a la ley la determinac¡ón de los componentes

de la obl¡gación tributaria o al menos de sus elementos esenciales.



5.5.'l Carácter pecuniario

El carácter pecuniario de los tributos, se remonta al sistema pre moderno, en donde

ex¡stían hibutos que consistían en pagos en espec¡e o prestaciones personales, no asi

en los sistemas tributarios capitalistas, que la obligación tributaria; tiene el carácter

dinerariq. Pugden; no obstante, mantenerse algunas prestaciones personales

obligatories para colaborar a la real¡zación de las func¡ones del Estado, de las que más

se deslacan, es el servicio militar obl¡gatorio.

En oeasiones se perm¡tfa el pago en espec¡e; ello no ¡mplicaba la pérdida del carácter

pecun¡ario de la obligac¡ón, que se habría fijado en dinero, s¡no que se produce una

dac¡ón en pago para su cumplim¡ento; las m¡smas consideraciones son apl¡cables a

aquellos casos en los que la administración tributaia, en caso de incumplim¡ento en el

pago de los tr¡butos, procede al embargo de b¡enes del deudor.

5.5.2 Caráctea contributivo

El carácter contributivo del tributo implica generalmente, que es un ¡ngreso destinado a la

financiación del gasto público y por tanto a la cobertura de las necesidades sociales. A

través de la figura deltr¡buto, se hace efectivo el deber de los ciudadanos de contribuir a

las cargas del Estado, dado que éste prec¡sa de recursos f¡nanc¡eros para la realización

de sus fines. El federalista justificaba la atribución de la potestad imposit¡va a los poderes

públicos af¡rmando que el d¡nero ha sido considerado, c¡n razón, como el principio vital
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)del cuerpo político, como aquello que sosliene su v¡da y movimiento y le permile eje

sus funciónés más vitales.

El carácter contribut¡vo, de los tributos, consiste y permite diferenciar a los tributos de

otras prestaciones patrimon¡ales ex¡g¡das por el Estado y cuya finalidad es sancionadora,

como son las multas. Pese a que el principal objetivo de los tributos es la f¡nanc¡ación

de las cargas del Estado, pueden concurr¡r objetivos de polít¡ca económica o cualesquiera

otros fines, que en casos concretos pueden prevalecer sobre los contr¡butivos,

5,6 Clasés dé tributos

En la mayoría de los sistemas ¡mposit¡vos de un Estado democrát¡co, se conocen por lo

menos tres figuras tributarias, entre ¡as cuales se pueden menc¡onar, el impuesto, la tasa

y las contr¡buciones espec¡ales. Aunque, en general, existe co¡nc¡denc¡a en cuanto a los

aspectos bás¡cos de la clasif¡cación tributar¡a, porque cada país presenta determinadas

part¡cular¡dades siendo una de ellas, Alemania, en donde el Derecho tr¡butario se lim¡ta

a la regulación de los impuestos, caso que no ocure an Guatemala.

Las contribuc¡ones soc¡ales dest¡nadas a la Segur¡dad Soc¡al y otras similares, son

considerados tr¡butos en algunos Estados, como por eiemp¡o; México y Brasil. En los

palses como Bolivia, Ecuador, España e ltalia; no son aceptadas ni conoc¡das las
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contribuciones soc¡ales. En Argent¡na, la mayor parle de la doclrina adhiere

consideración de su naturaleza tributaria, aunque no es una cuestión pacffica.

En otros s¡stemas tr¡butarios, existen catégorías ad¡c¡onales, como la figura del préstamo

obligatorio, conoc¡do como emprést¡to compulsor¡o, regulado en el Art¡culo 148 de la

Constituc¡ón de Brás¡l del año 1988 y; que el Supremo Tr¡bunal Federal lo declaró como

naturaleza tributar¡a."27

En el ordenamiento jurldico guatemalteco, existen en la actualidad, dos clas¡ficac¡ones de

106 tdbutos, 6¡endo éstos en pr¡mer lugar:

5.6.1 Clas¡ficación doctr¡nar¡a

En la clasif¡cación doctrinaria, se consideran, las que proponen los estud¡osos del

Derecho Tributar¡o, ordenándolos en lmpuestos, Tasas, Contribuciones Especiales y

Arb¡trios.

5.6.2 Clas¡ficación legal

En el ordenamiento juríd¡co guatemalteco tr¡butar¡o, a¡ tenor del Artículo 10, del Código

Tr¡butario, Decreto 6-91, del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala son tributos los

impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contr¡buciones por me¡oras. Para una

':r rbid, Histo¡ia dé los t¡ibutos.
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clara explicac¡ón, el Cód¡go Tr¡butario guatemalteco, def¡ne la clasif¡cación legal,

s¡gu¡ente forma:

5.7 lmpuesto

lmpuesto, es el tributo que iiene como hecho generador, una act¡vidad estatal general no

relacionada concretamente con la contribuc¡ón. Del anál¡sis del Articulo 11 del c¡tado

cuerpo legal, considero que no hay una contraprestac¡ón inmed¡ata, s¡no es una

contribuc¡ón general para el Estado.

5.7,1 Arb¡tr¡o

El artículo 12, del Decreto 6-91, Código Tr¡butario establece: Arbitr¡o es el impuesto

decretado por la ley a favor de una o varias mun¡c¡pal¡dades.

5.7.2. Contr¡bución Especial y Contr¡bución por mejoras

La Norma sustantiva v¡gente, en su Artlculo 13 estatuye que: Contr¡bución especial es el

tributo que tiene como determ¡nante del hecho generador, benef¡cios d¡rectos para el

contribuyente, der¡vado de la ¡eal¡zación de obras públ¡cas o de ssrv¡cios estatales,

Y la Contribución especial por mejoras, es la establec¡da para costear la obra públ¡ca

que produce una plusvalía inmobiliaria y liene como límite para su recaudac¡ón, el gasto

total realizado y como límite individual para el contribuyente, el ¡ncremento de valor de

inmueble beneficiado.
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Una defnición má9 estricta señala que los impuestos: son aquellos tributos que no tienen

una v¡nculación directa con la p¡estac¡ón de un servicio público o la realizac¡ón de una

obra públ¡ca, como tenemos el pago en dinero efectuado por los contribuyentes en forma

obligatoria y definitiva. El Estado no t¡ene obligación de devolverlo sin contraprestación

creado por el Estado unilateralmente med¡ante la ley para cubr¡r las neces¡dades de la

población.

Uno de los tratad¡sias más ¡mportantes en Derecho Tributar¡o, como es Manuel Matus

Benavente, argumenta del impuesto que es una cuota parte en d¡nero recabada por el

Estado de los partioulares, compulsivamente y de acuerdo con reglas f¡jas, para f¡nanc¡ar

servicios de interés general de carácter ¡ndivisible.

Es la cuota de las rentas privadas que el Estado exige de ellas en uso de su poder

coerc¡tivo, s¡n ofrecerles un serv¡cio o prestación personal en el momento del pago, y

destinado a f¡nanc¡ar sus egresos, u obtener finalidades económico-nacionales o

sociales, conjuntamente con elfin fiscalo con prescindencia de éste.

Matus Benavente, con mucho acierto argumenta que el Estado no ofrece a cambio del

cobro del impuesto contraprestac¡ón pe¡sonal alguna en el momento del pago, sin entrar

a analizef en forma global qué fin per6igue el Estado con el cobro y administración dal

d¡nero recabado que benef¡c¡e directamente a la sociedad en general.
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r' Dec¡sión universal del Estado, porque los ¡mpone unilateralmente, atendiendo a

sus necesidades.

r' Fozoso, porque es ¡mpuesto al contribuyente, quien debe pagarlo aunque se

niegue.

r' Prestación pecuniaria, porque son pagadas en dinero.

r' Autorización legal, los impuestos deben estar regulados en una norma jurídica,

atendiendo al principio de legal¡dad.

De los elementos antes descritos, es oportuno mencionar que; en los impuestos, el

hecho imponible lo const¡luyen los negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la

capac¡dad contribut¡va del contr¡buyente. Son los más ¡mportantes, debido al porcentaje

que suponen del total de la recaudación pública.

5"9 Objetivos de los ¡mpuestos

ln¡cialmente los ¡mpuestos se establec¡eron con el fin único de proporcionar ingresos al

Estado, especialmente cuando las contribuciones recaen sobre múltiples activ¡dades o

bienes, como por e.jemplo la prop¡edad inmobiliar¡a, sucesiones, réd¡tos, benefic¡os

extraord¡narios, ventas y, a esta finalidad; se le llamó f¡nal¡dad tributaria o f¡scal.
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t,. cj:Poster¡ormenie y con el desarrollo de las c¡encias económicas, a ésta f¡nal¡da

impuesto. se le agregó la de servicio para fines económ¡cos y políticos.

Hasta mediados del siglo XlX, las fnal¡dades extratributar¡as del Estado se

circunscrib¡eron a objet¡vos prácticos y parc¡ales en relación a c¡ertos efectos que el

Estado queria produc¡r en la v¡da económ¡ca o social de un país.

El pensamiento clásico financiero man¡festaba, que ¡os ¡mpuestos debían cumplir un fin

fiscal, no aceptaban un fin extra f¡scal, lo que es lo m¡smo financiar los egresos del

E6tado y que les negaba otro objetivo.

Es a partir del siglo XIX que cobra fueza la ¡dea de justicia social, la que se traduce en el

p¡nc¡p¡o que éstablece que los ¡mpuestos, deben desgravarse a las clases económicas

débiles y que la carga tributaria de ser soportada gradualmente por quien más tiene, a la

vez de regresar el tr¡buto por med¡o de servicios públicos, a los desposeidos, hac¡a los

sectores más favorec¡dos de la economía nacional. Se concluye que los objetivos,

atendiendo a la regularización de la invers¡ón, consumo y ahorro, en el que todo

impuesto absorbe poder económico del sector pr¡vado y afecta decisiones económlcas.

Es as¡, como el poder económico del Estado le resta al sector privado, y lo devuelve a

la economía nacional, a través de los egresos, pero; en forma y con objetivos diferentes

caso contrario, como lo emplear¡a el contribuyente por su prop¡a decis¡ón, aunado a

estas def¡ciencias, se puede argumentar que, la inversión privada puede ser estimulada

por el Estado si hay un interés público; el consumo provocado por el sector privado,

63



á$$".ükh'o,+
5€ GñL*'rc

$-"-9depende en la mayor parte, más del monto de las rentas que los

d¡sponen, que de los impuestos m¡smos. En el caso de los econom¡stas

lratan de favorecer el ahorro.

contribu

liberales, ellos

5.'10 Tasa

Tamagno recoge la opinión de la mayoría de los autores, como una relac¡ón de cambio,

en virtud de la cual se pagaria una suma de dinero contra la prestación de un

determ¡nado serv¡c¡o público. lgual ¡dea mant¡ene Ramírez Girón al señalar que la tasa

es él pago de un serv¡c¡o públ¡co por el usuario

En Guatemala, generalmente, se denominan tasas; a los tributos que gravan la

realización de hechos imponibles, ejemplo de ello tenemos:

. La ut¡l¡zac¡ón pr¡vativa o el aprovecham¡ento especial deldomin¡o público

La prestación de servicios públicos

La real¡zac¡ón de activ¡dades en régimen del Derecho Público.

En Méx¡co se emplea el término derechos pero el Código Fiscal federal en el

ordenamiento juríd¡co mexicano, los define de forma s¡milar a éste. Otros Estados dan un

nombre diferente a estos tr¡butos en func¡ón del hecho imponible concreto, de entre los

que se pueden describir, El Cód¡go Tr¡butario boliviano de 2003 que dist¡ngue entre la

patente munic¡pal, que grava el uso o aprovechamiento de bienes de domin¡o públ¡co y la

obtenc¡ón de autorizaciones para la real¡zación de act¡vidades económicas; y la tasa, que

grava los supuestos en los que la administración presta un servicio o realiza actividades

sujetas a normas de Derecho Público. Chile se diferencia entre fas tasas por
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prestaciones públicas y los derechos habilitantes, una construcción doctr¡nal que

referencia a los casos en el pago del tributo faculta al contribuyente para la realización de

una actividad que de otro modo estaría prohibida. El Código Tributar¡o de perú, tras

recoger el concepto de tasa, los clasif¡ca en arbitrios por la prestac¡ón de un serv¡c¡o

públ¡co, derechos por la prestación de un serv¡c¡o administrat¡vo o el uso de un b¡en

público y licencias, equivalen a los derechos habilitantes chilenos."2s

5.1'l RecursosPúblicos

"Los recurcos públicos, son las cantidades de dinero o bienes que el Estado reeibe

en propiedad, para emplearlos legítimamente en la satisfacción de ¡as neces¡dades

públicas y el sostenim¡ento de sus organ¡smos, atendiendo a que los recursos que rec¡be

e¡ Estado son de naturaleza variada, se clasifican de la sigu¡ente foma:

5.11.1 según su tundamento ¡urídico

recursos orig¡narios

recursos der¡vados.

Los recursos públ¡cos originarios: son todos aquellos ingresos que tienen su origen en

actividad que realiza e¡ Estado con su propio patr¡mon¡o, son consecuenc¡a de

explotac¡ón d¡recta o indirecta de sus bienes.

'z3 Monterroso Velásquez de Morales, cladys Etizabeth. Delecho FinaDcie¡o. pág.
65
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Es decir, que son aquellos recursos que el Estado obt¡ene a través de su propia

económ¡ca, comercial, industrial, agrfcola, bancaria, etcétera.

Los recursos públicos derivados: son aquellos que el Estado rec¡be, no por su propia

actividad, sino que provienen de la actividad económ¡ca y patrimon¡o de los particulares,

como consecuenc¡a de normas jurid¡cas de carác.ter tributario, el cual es producto del ¡us

imperium del Estado. Estos recusos los recauda el Estado de los particulares o

contr¡buyentés y d¡cha recaudac¡ón no necesariamente lo obliga a otorgar una

contraprestac¡ón. Constituyen los más importantes ingresos para el fsco, se regulan por

normas de derccho público y se conocen como tributos.

5,11.2 Por au naturaleza

a) en especie

b) por servicios

c) dinerarios

a) En espec¡e: son aquellos ingresos que implican dar una cosa u obieto de valor o una

serie de bienes de valor que no sea dinero, como joyas, obras de arte o bienes muebles o

inmuebles, en concepto de pago de un tributo al Estado. Ejemplo las regalfas. En

Guatemala no se apl¡ca esta clase de impuesto, deb¡do a su control y fiscal¡zación.

b) Por seN¡c¡os: son aquellos que obtiene el Estado a través de la prestación de trabajo o

servicios personales, por parte de una persona obligada a pagar tributos. En Guatemala
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M",,.-2a través de la hislor¡a, esta clase de impuestos existió durante el gob¡erno del ge

Jorge Ubico como lo establecia el decreto 1474 del 31 de octubre de 1933, el cual

institula que s¡ algún tributo no era pagado en dinero, elobligado estaba fozado a presiar

sus servicios personales durante deteminado tiempo en la construcción o manten¡miento

de caminos vecinales o carreteras públicas y se le conocía como seÍv¡c¡o o tfabaio de

v¡alidad. Fue abolida esta d¡spos¡ción en la Const¡tuc¡ón de 1945 y hasta la fecha no es

permitida en Guatemala.

c) Dinerarios: Son aquellos ingresos que el Estado recibe en moneda nacional, tamb¡én

se les llama pecuniarios o monetar¡os, son los más importantes, debido a que la act¡vidad

f¡nanc¡era del Estado es de conten¡do eminentemente económico y es utilizado para el

cumplimiento de sus f¡nes y sosten¡m¡ento de sus órganos.

5.11.3 Po¡ su carácte¡ eventual o permanente

a) ordinar¡os

b) extraord¡narios

Los recursos ordinar¡os; son todos aquellos que se recaudan en forma normal y

permanente en cada ejerc¡c¡o f¡scal. El Estado cada año debe aprobar su p.esupuesto y

al discutir el proyecto del mismo, deberá de prever los Gcursos, que se van a recaudar én

el s¡guiente ejercic¡o f¡scal, por ya estar establec¡da en las leyes tributarias y de ser

posible la cuantificac¡ón de los mismos. Ejemplo el lmpuesto Sobre la Renta, lmpuesto al

Valor Agregado, lmpuesto de t¡mbres etc.
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Y, los recursos extraordinarios: éstos no son recaudados en todos los ejercicios f¡scales,

se perc¡ben en forma eventual, no son permanentes (caso del IEMA, IETAAP; ISO),

éstos tienen una caracterfstica espec¡al, son creados cuando se dan casos fortuitos o por

fenómenos natu¡'ales, como los siniestros, terremotos, inundaciones, huracanes,

tormentas tropicales.

5.12 Lo6 recursos públicos én Guatemala

Cualquiera que sea el concepto, el presupuesto de ¡ngresos se divide en tres importanles

clases, siendo éstos los ¡ngresos corrientes, recursos de cap¡tal y fuentes financieras,

Los ¡ngresos corr¡entos están conformados por ingresos tributar¡os e ingresos no

tributarios. Los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos, los cuales

tienen Ia característ¡ca de ser contr¡buciones obl¡gatorias, sin contraprestación, no

recuperables y se originan por la potestad que tiene el Estado para ¡mponer tr¡butos a

la comunidad, con el objeto de obtener recursos f¡na¡c¡eros para el cumpl¡miento de sus

f¡nes.

Estos ingresos ¡ncluyen también los intereses recaudados por concepto de mora, en el

pago de impuestos y las multas cobradas por falta de pago o atraso en el pago de

impuestos.
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Los ingresos no tributarios, incluyen las entradas con una contrapréstación proven¡e

de ¡ngresos por concepto de derechos, tasas, arrendam¡entos de ed¡fic¡os, equipos e

instalac¡ones, contribuciones a la seguridad y previsión social, ventas de bienes y

serv¡cios de la Administración Pública, rentas de la propiedad y algunas entradas s¡n

contraprestación como las multas, tEsferencias cor¡entes del sector pr¡vado y

donaciones con¡entes, entre otros.

Los recursos de capital, ¡ncluyen las entradas por venta de act¡vos füos de capital, tales

como, venta de t¡erras y terrenos, ed¡f¡c¡os, maqu¡nar¡a y equipo; por recuperación de

préstsmos de corto y largo plazo; por venta de acciones y participaciones de capital.

Estas dos últimas cuentas solamente deben reg¡strarse como recursos de cap¡tal, cuando

las ¡nversiones flnanc¡eras real¡zadas, sean en cumpl¡m¡ento de objet¡vos de politica del

Gobiemo Central y entidades sin fines empresariales.

Las fuentes f¡nancieras ¡ncluyen las colocaciones de bonos del tesoro, desembolsos de

préstamos, saldos de caja y bancos, recuperac¡ón de préstamos de corto y largo plazo y

venta de acciones y recuperaciones de capital; éstas dos últ¡mas cuentas se ubican

dentro de las fuentes f¡nancieras, cuando los recursos geneÍados son del sector

empresas públ¡cas no f¡nancieras y sector público financiero.2e"

5.12.1 Fuentes

"Fuente Origen, principio, base, germen" 30

,.o :)

12 Ibid. Páo- 106
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"Fuentes del Derecho, razón de validez de las normas. En este sentido la norma

supedor es fuente de la inmed¡atamente inferior. Forma de creación de la norma. As¡, el

aclo legislativo es fuente de la ley

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, tributar¡o, son fuentes en orden de jerarqufa

las que a continuación se describen:

. Lasdisposicionesconstituc¡onales;

' Las leyes, los ttatados y las convenc¡ones ¡nternac¡onales que tengan fuerza

de leY;

. Los reglamentos que, por Acuerdo Gubernativo d¡cte el Organ¡smo

Ejecutivo."3l

5.13 Fundamentos económicos y la Política Fiscal dol Estado

"En los t¡ltimos años, en las que han prevalec¡do las políticas de ajusle estructural, el

neoliberalismo y la globalización, se han considerado; por parte de los organ¡smos

internacionales, que lo macroeconóm¡co para los paises pobres, como Guatemala, es la

pollt¡ca f¡scal, la monetar¡a, camb¡aria y crediticia, es decir; la ganancia fácil, sin tomar en

cons¡deración los procesos transformativos de la materia, y la producción, der¡vados de

una serie de conceptos económicos modern¡zados y al Estado mismo.

5.13.1 Algunos planteam¡entos democráticos

De lo anter¡or, deviene tomar en cuenta, aspectos de la democracia, que dentro del

modernismo apl¡cado en Guatemala y que para su aplicac¡ón y efecto se mencionan

r! Diccionario, Real Acadenia Española. la¡oussé. Pág. \93.
r1 osorio, Manuel, ob. cit. Páq. 328.
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desde dos puntos de v¡sta, uno es el de la elecc¡ón públ¡ca y el otro de la

partid¡sta, ambas contribuyen a generar déf¡c¡t. Explicándolo con mejor acierto, en lo que

respecta al primer punto de vista, éste se obt¡ene de forma fantasiosa, m¡sma que

responde al interés de los funcionar¡os públ¡cos, es dec¡r, que formulan la polít¡ca en

razón de sus benef¡cios indiv¡duales y no del bienestar de una soc¡edad necesitada. Y el

otro punto de vista, a manera de comentar¡o, los guatemaltecos debemos imped¡r la

práctica de la ¡nflación y erradicarla desde la raíz, pero es obl¡gac¡ón de todos los

guatemalteoos, ver un país próspero sin deudas ¡nternas como externas."32

5.14 El presupuesto y el déficit fiscal

"En lo que respecta al presupuesto, éste es un acto administrat¡vo que regula la vida

económ¡ca y financiera de un pais detérminado, con ¡ncidenc¡a en la v¡da social, cultural y

politica de una nación que tiene carácter de ley, fuente de derechos y obligaciones de la

Administrac¡ón Pública. La Ley del Presupuesto es aprobada por el Organismo Leg¡slat¡vo

a propuesta del Organ¡smo Ejecutivo y posteriormente publicada en el Diario de

Centroamérica, no puede ser tomado como un acto puramente contable sino que juld¡co.

También es considerado, como el cálculo que se efectúa con antelación a su ejecución y

en su p¡eparación para establecer los montos que recibe, mediante la recaudac¡ón de

los tributos y de igual manera; se estiman los gastos, de acuerdo a las ex¡gencias

administrat¡vas, económicas, sociales y polít¡cas. Esto implica, la formulación de polít¡cas

de desarrollo para solventar el déf¡cit fiscal, y; por el otro lado, debe conocerse el

funcionam¡ento del sistema monetar¡o nacional, sobre todo en lo que conesponde a la

ru PreE€ncia boletín de análisis é info¡aación. EL Défj'cit fiÉcal. Pás. 16
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rapidez de c¡rculación del efectivo en moneda nacional, m¡sma que se cons¡dera como

masa de d¡nero necesar¡o, para absorber la suma de los precios de las mercancías y lo

que se refiere al medio c¡rculante. Las rotaciones se pueden determ¡nar por los pagos

por compensación entre empresarios. Es dec¡r, en el caso de la velocidad de circulac¡ón,

s¡n récurr¡r Solo a la teoría cuantitat¡va del d¡nero, se debe relacionar con acierto a la

teoría objet¡va del d¡nero, para poder determ¡nar que la sumatoria de los precios de las

mércancías s¡empre da un valor monetar¡o mayor que la masa necesaria de dinero para

la compra de los prec¡os de las mercancias del pais que s¡empre es menor, debido a las

rotaciones del dinero. El presupuesto de la Nac¡ón, se vincula estrechamente con la

polllica fiscal, debido a que s¡ las rotac¡ones del d¡nero, los préstamos y las emisiones

pr¡marias no son suf¡cientes, entonces pueden proceder a la formulac¡ón de reformas

f¡scalés, con lo cual los ¡ngresos por impuestos suben. En el caso de la em¡s¡ón primaria

de dinero nacional (derecho que ya se le ha sido arrebatado al Estado de Guatemala) y el

Estado ya no cuenta con esa potestad, se recurre a los préstamos y a la yuxtapos¡ción de

impuestos, llamado en la vulgata chap¡na como el coctel de impuestos que ha sido

tratado en el Congreso de la República de Guatemala, y al terror f¡scal del incremento de

más ¡mpuestos dentro del discutido paquete fiscal."33 Para combat¡r la inflac¡ón, se debe

actuar con transparencia en el manejo delgasto públ¡co y de los ingresos fiscales, por la

recaudación de los impuestos, y con ello evitar en todo lo posible el combate a la

corrupc¡ón, mejorar los procesos adm¡nistrativos de recaudac¡ón de impuestos, así como

en la determinación de los ¡mpuestos en ent¡dades, como en las aduanas del pais que

3r rbj.d. Pág. 17.



son las encargadas de velar, por el estricto cumplimiento del pago de

¡mpuestos, que generan las mercaderías que ingresan a Guatemala, por la vía

5.t4.1 l,laturaleza jurídica del presupuesto

"El presupuesto adopta la forma de una Ley, porque es fuente de derechos y obligaciones

para el Estado y los perticulares, que tiene ¡nc¡dencia en la v¡da de toda la nación, por lo

que para su aprobación deben de cumplirse todos los requisitos establecidos en la

Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley Orgánica del Presupuesto,

la naturaleza jufdica del presupuesto será por lo tanto, el de una Ley ordinaria, vigenle y

positiva

5.1,1.2 Clasificación

El presupuesto, por tratarse de una Ley y encontrarse integrado a la legislación ordinaria

de un país, en el caso de Guatemala, depend¡endo del sistema presupuestar¡o, puede

clasificarse como una ley fo¡mal o como una ley mater¡al, pero sigue teniendo carácter de

ley.

5.14,3 Principios fundamentales del Presupuesto

El presupuesto, por ser Ley, contiene principios que son aplicables en materia de su

competencia, s¡endo los más elementales los s¡gu¡entes:

r' Unidad, este consiste en que todas las f¡nanzas del Estado, tanto los ingresos

como los egresos, figuren en un solo presupuesto que sea la síntes¡s de éstos

rubros.
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"&-^.. 'y'Universalidad. Este principio se ref¡ere a que tanto los ingresos como los

brutos, deben ¡nclu¡rse en el presupuesto, los que se han de realizar

Administración Pública.

s

en la

Especialidad. Por este principio los gastos no se autorizan en forma global, sino

que deben detállárse dentro del presupuesto;

No afectación de recursos. Con este princip¡o, no se pueden progEmar recuEos

para cubrir determinados gastos específicos, los ingresos t¡enen que ¡ngresar al

Estado en forma global;

veracidad. Este princ¡pio establece que, en elcálculo de los ¡ngresos sólamente se

cons¡gnen las canlidades que efectivamente el Estado espera perc¡bir."s

Comentado

Sin duda alguna, los Acuerdos de Paz, crearon una serie de expectativas positivas en la

población guatemalteca, con la esperanza que los comprom¡sos adqu¡r¡dos fueran

formados como parte de la agenda económica y soc¡al de los gob¡ernos- En materia

fiscal, los acuerdos señalan que la política f¡scal es la henamienta clave para que el

Estado pueda cumpl¡r con sus obligaciones constitucionales y en particular aquellas

relacionadas con el desarrollo y la equ¡dad social.

cit. Pá9. 139.
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6. La necesidad dé regular la modernizac¡ón del lmpuesto Sobre la Renta.

Del anális¡s efectuado; se concluye que; el lmpuesto Sobre ¡a Renta, es generador

de recursos y fuente ¡mpodante para una recaudación fiscal, es por eso que se le

considera, ser el lmpuesto orig¡nal por excelencia; y, apl¡car en la norma jurídica

vigente positiva, la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercant¡les y Agropecuarias

(IEMA), en virtud que del estudio jurídico de la sentenc¡a que la declaró

inconstitucional eróneamente mal ¡nterpretada; ésta sea declarada constitucional,

aunque muchos crít¡cos, column¡stas inconformes la hayan calilicado como un

impuesto cercenador, por la equivocada ¡nterpretación que a su cr¡terio pergonal se

le aplicó, sin entendet y comprender su natu€leza y su espír¡tu para lo cual fue

creado.

6.1 Análisis previo de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

Del aná¡¡s¡s juríd¡co de la sentencia de la Corte de Constitucional¡dad es conven¡ente

partir de que la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad en la Acción de

inconst¡tuc¡onalidad general parcial el 15 de d¡c¡embre de 2003 y publ¡cada en el Diar¡o

Of¡cial el dos de febrero de 2004, dejó s¡n vigencia parc¡almente los artículos tres

segundo párrafo, siete, nueve y 15 de la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y

Agropecuarias -IEMA- a partir del tres de febrero 2004, la que resulta aplicable al

presente caso toda vez que el 11 de febrero de 2004 fecha en que se notificó la

resolución emitida por el Directorio de la Superintendenc¡a de Admin¡stración Tributaria -
SAT- el 26 de d¡c¡embre de 2003, es poster¡or a la c¡tada sentenc¡a de la Corte de
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Const¡tuc¡onal¡dad, y es a part¡r de la fecha de la notificación que surte efectos j

que d¡slucidan la controversia surgida, porque de la c¡ta legal de los artículos de la Ley del

lmpuésto a las Empresas Mercant¡les y Agropecuarias -IEMA-, en dicha resolución, a la

fecha de la notif¡cación ya habían quedado sin efecto por inconstitucionales los artículos

citados. Bajo ésta premisa es conven¡ente hacer h¡ncap¡é en que al suprim¡rse tales

artlculos resulta que dicho impuesto quedó totalmente s¡n mater¡a, s¡endo ev¡dente

entonces que nunca quedó firme el requerimiento efectuado por la Super¡ntendencia de

Adminislración Tributaria -SAT-; sin embargo, éstas deficiencias resultan

¡ntrascendentes, si se toma en cuenta que el lmpuesto a las Empresas Mercantiles y

Agropecuarias -IEMA-, a partir del tres de febrero de 2004 quedó sin base legal

imponible y sin tipo impositivo que permitan calcular el tributo. Respecto al tema que

presento, en mi trabajo de tes¡s a cons¡derar el artículo tres segundo párrafo impugnado

l¡teralmente establecía "Las personas ind¡viduales o jurídicas propietarias de empresas

mercantiles y agropecuarias que operan dentro de los regímenes que establecen los

Decretos Números 22-73, 29-89 y 65-89 del Congreso de la República, están obligados

al pago del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias, que establece la

presente Ley".. El artículo siete del mismo cuerpo legal estabtecía " ARTíCULO 7.- DE LA

BASE IMPONIBLE. En función de que el período de imposición se computa por tr¡mestres

calendar¡o, la base impon¡ble de este impueslo la constituye la cuarta parte del monto del

activo neto total, que resulte de restar del total de act¡vos, las depreciaciones y

amortizaciones acumuladas, la reserva para cuentas incobrables, asi como el total de

créditos tiscales pendientes de reintegro por parte del fisco. Para el efecto se tomará

como referenc¡a el balance general de apertura del período de l¡quidación definitiva anual
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del lmpuesto Sobre la Renta que se encuentre en vigencia durante el trimestre

determ¡na y paga.

Las personas obligadas podÉn optar por la base ¡mpon¡ble determinada conforme el

párrafo anterior, o por la base constitu¡da por la cuarta parte de los ingresos brutos,

tomado como referencia lo que declararon o debieron declarar en el período de

l¡qu¡dac¡ón def¡n¡t¡va anual del lmpuesto Sobre la Renta inmed¡ato anterior al que se

encuentre en vigenc¡a durante eltrimestre que se determina y paga.

En caso que lás personas obligadas no hayan declarado ingresos en el perlodo de

l¡quideción def¡nitiva anual a que se refere el párrafo inmediato anterior, deberán

determinar y pagar el impuesto que establece la presente ley, sobre la base del act¡vo

neto total. El articulo nueve establecía. 'Artículo L Tipo ¡mpositivo. Elt¡po ¡mpos¡tivo será

del tres punto cinco por ciento cuando se tome como base el valor del activo neto total,

según se establece en el primero páffafo del articulo siete de esta Ley, o, del dos punto

ve¡nticinco por ciento, cuando se opte por tomar como base el valor de los ¡ngresos

brutos del período de liquidación defin¡t¡va anual del lmpuesto Sobre la Renta inmed¡ato

anlerior, conforme el segundo párrafo del artículo s¡ete de esta ley' "El artículo 15

establecía.. DE LA VIGENCIA.- El pÍesente decreto tendrá v¡gencia por cinco años, las

que in¡cia el uno de enero de mil novec¡entos noventa y nueve. "para soluc¡onar el

problema de los efectos en el t¡empo, que ocas¡onó la declaratoria de

inconstitucional¡dad resuelta por el Tribunal Superior, es fundamental y necesario dos

planteamientos:



6.'1.1 La Ley del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecua

(IEMA) y, de sus efectoa en el tiempo.

Con respecio a la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercant¡les y Agropecuarias,

(IEMA), éste no debió declararse inconstituc¡onal, porque nunca lo fue, al analizar la

sentencia del tr¡bunal super¡or guatemalteco, es notorio los errores de fondo y de forma,

que existen en Ia resoluc¡ón em¡tida por la Corte de Const¡tucionalidad, como lo expongo

en el contenido de este trabajo. Y, por lo tanto, debe declararse constitucional, hasta la

presente fecha.

6-1.2 Naturaleza juríd¡ca.

El trabaio de tes¡s que presento, es de naturaleza constitucional y tributaria, el criterio que

sustento del análisis efectuado, es que el procedimiento a seguir con ¡especto al

¡mpuesto or¡ginal, como lo es, el lmpuesto Sobre la Renta (lSR), lo correcto es; que sea

reformado, y modernizado, a través del Organismo Legislativo, lnstitución encargada en

el control de la emisión legislat¡va en Guatemala, y rescatar en lo posible que se vulnere

el fin supremo del bien común.

6.2 Efectos.

6.2.1 Económicos

Los efectos ecorómicos, consisten, especialmente en el alza exageEda de los serv¡c¡os

básicos para consumo de la sociedad, como ejemplo puedo mencionar, el alza de los
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productos de la canasta bás¡ca; especulación de los

consumo, incremento de la violenc¡a, y la delincuenc¡a

etcétera.

prec¡os en los produ

por falta de fuentes de trabajo,

6.2.2 Soeiales

Los efectos sociales, dentro de una Sociedad guatemalteca que ha s¡do golpeada en su

economia, cons¡sten en que el Estado, dejó de percibir ingresos fiscales, para poder

cumplir con los compromisos adquiridos, como eiemplo de ello se mencionan, recorles

presupuestarios para el Min¡ster¡o de Salud Públ¡ca y As¡stenc¡a Social, para el M¡nisterio

de Gobernación, de Educación entre otros. y; por últ¡mo, cabe mencionar:

6.2.3 Jurídicos

Los efectos ¡urídicos, conlleva la necesidad que t¡ene el Estado, de crear a través del

organismo encargado, ¡mpuestos extraord¡nar¡os, para fortalecer y orientar la economia

nac¡onal y lograr la util¡zac¡ón de los recursos. Se ev¡tarían éstos ¡mpuestos

extraordinar¡os temporales, s¡ el ciudadano guatemaltem, como un contribuyente

honesto; paga los impuestos a los que la m¡sma Ley le obliga, pero; bajo un control

estricto que los ingresos fiscales, internos como externos, sean ingresados a las a¡cas del

Estado, para cumpl¡r con el obiet¡vo para el cual fueron creados.

El control y la fiscal¡zación, son medios con los que cuenta el Estado, con el único fin, de

evitar la evasión fiscal. En ese orden de ¡deas, uno de los efectos, es mejorar los

ingresos fiscales, no creando más ¡mpuestos, sino poner en marcha el pacto fscal,



establec¡do en los Acuerdos de Paz, suscritos, ratificados y firmados por Guate

modernizar el lmpuesto Sobre la Renta, y apl¡car el lmpuesto a las Empresas Mercaniiles

y Agropecuar¡as, para un sistema tr¡butar¡o efectivo.

Comenlario: En el Capítulo lV, del trabajo de tesis que presento, y del anál¡s¡s del

lmpuesto Sobre la Renta, el criter¡o que sustento es que éste impuesto, es uno de los

más importantes en la Leg¡slac¡ón tributaria guatemalteca, y sus efectos en Ia sociedad.

Este por su naturaleza, es una carga impuesta por un gobierno sobre la renta de las

Dersonas ind¡v¡duales Y colect¡vas.

El lmpuesto Sobre la Renta, es una de las princ¡pales fuentes de lecursos de los

Eob¡ernos de los paises ¡ndustr¡al¡zados; en los países menos industr¡alizados lambién

está cobrando una gran importanc¡a en Ia estructura ¡mpositiva. Cito como ejemplo que

en el año 2003 en el presupuesto general de ingresos y egresos en Guatemala, el

recurso que provino de este impuesto constituyó el 22 o/o del total de los ¡ngresos

tr¡butar¡os.

Por lo ¡mportante y útil como fuente pr¡nc¡pal de recursos, quedan sujetos al m¡smo

¡mpuesto, todos los ¡ngresos del contribuyente, ya que el mismo se ref¡ere a la renta

proveniente de todas las activ¡dades de las personas ind¡viduales o colectivas.

El lmpuesto Sobre la Renta, debe ser reformado y modernizado, para que surta los

efectos políticos, soc¡ales y económicos, que necesita la población guatemalteca, y no

crear impuestos extraordinarios temporales, ya que la economia nacional debe fluir no a

la temporal¡dad sino indef¡nidamente.
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CONCLUSiONES

Lls disirosiciones legales conteniclas en la Constitltción Polítiaa de la Rer,ública

de Guatemala, y las leyes que la desarrollan, en este casoi se violó e¡ espiritu de

las leyes en cuanto a la resolución de la sentencia de la Corte de

C.,nctitr r.iñnali.la.l .lre l.iF.lrró lá in.ñnctitr r.linnel¡.la.l nár.i2l ¡la la lpv .lol

lmpuesto a las Empresas lvlercantiles y Agropecuarias, ya que surtió efectos,

hasta que fue publicada en el Diario Of¡cial mucho t¡empo después.

En e! t.ab4jo de in\ie,etieación realizado ana!¡có detenidalTente la sentencia del

tr¡bunal super¡or, y el criterio que sustento, es que se vulneró el fin supremo asi

como la jerarquía consiitucionai, no se respetó el plazo; en cuanto a la

oublrcac|ón en el Dtario de Centroamérica

La declaratoria de inconstituc¡onal¡dad, em¡t¡da en senienc¡a por la Corte de

Constitucionalidad tuvo como e-fecto ne.tativo o,tra G|afemala e! incumolimiento

de los compromisos adquiricios, por falta cje recursos que el Estado dejó de

oercibir, en cLlanio á los in4resos triblltarios ésenc¡ales ol]e la pobladón

guatemalteca necesita.

El lmpuesto Sobre ia Renta, es considerado una de las ¡'uentes principales de los

recr lrsos de l.is gol-liernos v. crlando se declafó la ¡nconstituclonalldad de la l ev

del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuar¡as (IE[IA), al lmpuesto

originai, en este caso el lmpuesto Sobre la Renta, se vulneró el fin supremoj que

eS la obteoción de reclt!"SOS t!"iblttarioS Da!.a beñeficio .jr la .ñrlia.lad ñr retcmalteca
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La Ley dei impuesto Sobre la

Mercantiles y AgropecLErias, y

recaudaclón f¡scal guatemalteca,

Renta, ia Ley del impuesto a ias Empresas

e! Pacto triscal son herramientas útiles en la

y fuente cie riqueza tributaria.
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RECOMENDACIONES

1. En consecuencia, la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercant¡les y Agropecuarias

-IEMA-, nunca fue ¡nconst¡tucional, por lo que el Organismo Ejecutivo, a t¡avés de

un proyecto de Ley que debe presentar al Organ¡smo Legislat¡vo, para que el

c¡tado lmpuesto sea declarado constituc¡onal, ya que la sentenc¡a de la Corte de

Constituc¡onalidad, vulneró el fin supremo y la jerarquía constituc¡onal, establecida

en la Carta Magna.

2. Es necesario tomar en cons¡deración, y aplicar con apego a derecho lo que

establece la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala, respecto a la

publicación íntegra de la sentenc¡a, que declaró la ¡nconst¡tuc¡onal¡dad del

lmpuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias, en el Diario de

Centroamérica y los efectos que la m¡sma ocasionó.

La Corte de Constituc¡onal¡dad, como tribunal super¡or, su obligación es cumpl¡r

con sus funciones apegadas al orden y defensa constitucional, y no favorecer a

determinados sectores, que entorpecen los ¡ngGsos f¡scales del Estado, y que

éste cumpla con los programas de desarrollo económ¡co y soc¡al.

El Organ¡smo Ejecut¡vo, a través de la lnstituc¡ón encargada, presente un proyecto

de Ley al Congreso de la República de Guatemala para una inmediata

modern¡zación del lmpuesto Sobre la Renta, por ser fuente impodante de recursos

tr¡butarios.

3.

4.

83



5- El organismo Eiecut¡vo, como el organ¡smo Leg¡slativo, uno de sus cometid"k*a:j

aunar esfuerzos, y llevar a cabo, la modern¡zación del lmpuesto Sobre la Renta,

declarar la const¡tuc¡onalidad de la Ley del lmpuesto a las Empresas Mercantiles y

Agropecuarias, o bien, poner en marcha el discut¡do Pacto Fiscal, establecido,

suscr¡to y aprobado en los Acuerdos de Paz hace 15 años en Guatemala, y

obtener recursos fiscales, que favorezcan a la economía nacional.

a4



6"J*d?"i\
3É- srcñE1tr,a : q

\..,,.:,/
BlBLrocRAFiA

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Dicc¡onario Jurid¡co Éiementa¡. 5o. ed.;
Éd. Heliasta; Buenos Aires, Argentina, 1997.

CASCAJO CASTRO, José Lu¡s y GARCIA ÁLVAREZ, l\¡anuel. constituciones;
extran¡eras cont€mporáneas. lvladrid,España, 1994.

DALLA VlA. Miguel Ángel. Manualdé derecho constitucional. 1". ed.; Ed. Lex¡s Nexis,

Buenos Airés, Argentiná, 2004.

EKMEKDJIAN, MiguelÁngel. Comentarios a la refoma constilucional Ed Depalma;
Buenos Aires, Argentina, 2oO4.

Expedientes Acumulados. Gaceta jurisprudenc¡al, Guatemala: Ed. Corte de
Constituc¡onalidad; 2003.

UeruÉruOeZ tulORENO, Alejandro. et. al., Derecho financ¡ero ytributario. Ed. Lex
Nova: 2003

¡iIONTERROSO VELASQUEZ DE NIORALES, Gladys El¡zabeth. Derecho financiero.
21.,2vols.2' . ed., Guatemala: Ed. Comunicación Gráfica G. y A. 2004.

NINO, Cafos Sant¡ago. Fundamentos de derecho constituc¡ona¡. 24. ed.; Ed. Depalma;
Buenos Aires. Argentina. 2004.

ORELLANA DONIS, Eddy Giovanni. Teoria general del proceso. 14. ed.; Guatemala:
Ed. Un¡versitaria, 2004.

OSSORIO, i\/lanuel. D¡ccionario de c¡enc¡as iurid¡cas, poi¡ticas y soc¡ales. 27a. ed.;
Revisada; corregida y aumentada, Buenos Aires. Argentina, Ed.Heliasta, 2000.

PÉREZ ROYO, Femando. Derecho financiero y tributario. Parte general. Ed.;
Pamplona; Buenos Aires, Argentina, 2006.

VÁSQUEZ GIRÓN, Angél¡ca Yolanda. El ocurso de que¡a. 10. Ed.; Guatemala; Ed.;
Corte de Constitucionalidad. 2005.

85



#$i'4;\
5É SrCntüEl ñ!
?:z- iE,

&.*'. ")
Legisiacrón:

Const¡tuc¡én Politica de
Constituyente, 1986.

l:á.liñ^ TrihrÉ.ri^ l:ñnñr.c.i
1991

la República de Guatémala Asamblea Nac¡onal

de la Reoública de Guate$ala. Decreio núr¡erc 6-91

! -!! 4- 45..:n Fyh!5!.!4a Dá*^-á¡ ., r^ 
^^6. -'--;;e. 

'Constituyente, 1986.

Let te¡ ¡r¡¡Füe-iu ¡aaie i¿ ne¡iia. úongieso ce ia iiepüÉiica üe
númeto 26-92, 1992.

Güaiemaia, Decreio

Ley del ¡mpuesto de Solidaridad. Congreso de ¡a Repúbiica cje Guatema¡a,
Decreto

número 73-08, 2008.

Ley del Organismo E¡ecut¡vo. Congreso cje ia República de Guatemala,
Decreto

n¡:!ñero 114-C7 1997

Ley del Organismo Judicial. Congreso de la
número 2-89. 1989.

Repúbi¡ca de Guatemala, Decreto

Ley Orgánica del Organ¡smo Legislativo. Congreso de la
Guatemala,

Decreto númerc 63-,q4 1994

Repúbl¡ca de

Ley Orgán¡ca del Presupuesto. Congreso de la República de Guatemala, Decreto

Ley del lmpuesto Al Valor Agregado. Congreso de la República de Guatemala, Decreto
ilr..¡lllelu -r -e¿, ¡ Yvz.

Ley Orgánica de la Superintendenc¡a de Adm¡n¡stración Tributaria. Congreso de Ia
Républrca de Guatemaia, Decreto íiüíiero 1-gij, tggij.

Ley del lmpuesto a las Empresas Mercantiles VAgropecuarias. Conqreso de la
Repúbl¡ca de Guatemala. Decreto número 99-98, 1998.

B6


