
UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE ClENClAS JURIDICASY SOCIALES 

f VIOLACI~NAL DERECHO DE LIBERTAD DE LOCOMOCI~N POR EL CIERRE DE 
LAS V~AS DE T R ~ S I T O  EN EL MUNlClPlO DE GUATEMALA 

ROLAND0 ELISE0 D~AZLUNA 

GUATEMALA, MAY0 2012 




UNNERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE Cl ENClAS JUR~DICASY SOCIALES 


ABOGADO Y NOTARIO 

Guatemala, mayo 2012 



HONORABLE JUNTA DIREC'TIVA 

DE LA 


FACULTAD DE ClENClAS JUR~DICAS Y SOCIALES 

DE LA 


UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 


DECANO: Lic. Bonerge Amilcar Mejia Orellana 

VOCAL I: Lic. Avidan Ortiz Orellana 

VOCAL II: Lic. Mario lsmael Aguilar Elizardi 

VOCAL Ill: Lic. Luis Fernando Lopez Diaz 

VOCAL IV: Br. Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez 

VOCAL V: Br. Pablo Jose Calderon Galvez 

SECRETARIO: Lic. Marco Vinicio Villatoro Lopez 

'TRIBUNAL QUE PRACTICO 

EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL 

Primera Fase: 

Presidente: Lic. Jose Luis de Leon Melgar 

Vocal: Lic. Jaime Ernesto Hernandez Zamora 

Secretaria: Licda. Irma Leticia Mejicanos Jol 

Segunda Fase: 

Presidente: Lic. Carlos Manuel Castro Monroy 

Vocal: Lic. Napoleon Orozco Monzon 

Secretario: Lic. David Sentes Luna 

RAZON: "Unicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido 
de la tesis". (Articulo 43 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pliblico). 



Abogado y Notario 

10a. Av. 16-05 Colonia Real Minerva, zona 6 de Mixco 


Tel. 541 45696 


Guatemalq-lBi&&&rero de 2011 
- _ . , - . ~ t f  'TCIALES--&-:IDLic. Carlos Manuel Castro Monroy I '  --
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Su despacho. 
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Atentamente me dirijo a usted con el objeto de emitir dictamen como asesor, sobre la 
tesis del estudiante Rolando Eliseo Diaz Luna, la cual lleva como titulo t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 6 ~  
AL DERECHO DE LIBERTAD DE LOCOMOCI~NPOR EL CIERRE DE LAS V~ASDE 
TMNSITO por tal motivo respetuosamente EN EL MLlNlClPlO DE GUATEMALA", 
inform0 lo siguiente: 

El contenido cientifico y tecnico de la presente investigacion pretende ilustrar el grave 
problema enfocado en las restricciones que imponen 10s habitantes de colonias en la 
ciudad de Guatemala, al cerrar 10s ingresos y egresos de las mismas, violando el 
derecho constitucional de libertad de locomoci6n. 

En relacion a la metodologia utilizada por el estudiante en el presente trabajo, se 
observo la aplicacion cientifica de 10s metodos, analitico y sintetico, asi como el 
deductivo e inductivo. 

Con respecto a las tecnicas de investigacion, el sustentante utilizo las tecnicas de 
investigacion documental y la bibliografica, las que sirvieron para la recoleccion de 
informacion, asi como para la interpretacion de la misma. 

La redaccion de la investigacion es clara y adecuada, reuniendo 10s requisitos que 
exige el normativo para la elaboration de tesis. 

En este trabajo se brindan aportaciones valiosas especialmente juridicas, las cuales son 
de gran importancia para la solucion del problema de la violation al derecho 
constitucional de libertad de locomotion. 
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En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, estas son concretas y acertadas, ya 
que enfocan realmente el problema, planteando algunas sugerencias especificas para 
las personas que son afectadas por el cierre de las vias de transit0 en la ciudad capital. 

El estudiante utilizo bibliografia ajustada al tema investigado, siendo la recopilacion de 
la informacion de autores nacionales y extranjeros, asi como informacion recabada en 
citas de fuentes electronicas. 

Por lo que al haber cumplido con 10s requisitos establecidos en el Articulo 32 del 
Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales 
y el Examen General Pirblico, emito DICTAMEN FAVORABLE, aprobando la presente 
investigacion. 

Respetuosamente, 

Col i a d o e\! 
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DE GUATEMALA 


Edi/icio 47,Ciudad Universilaria 

Guatemala, C A. 


UNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CLENCIAS Y 
SOCIALES. Guatemala, diez de marzo de dos mil once. 

-	 1 Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): SILVIA LETICIA C ~ C A M O  
ORELLANA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: 
ROLAND0 ELISE0 DIAZ LUNA, Intitulado: "VIOLACION AL DERECHO DE 
LIBERTAD DE LOCOMOCION POR EL CIERRE DE LAS vhs DE 
T ~ N S I T OEN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA". 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanlo el asesor como el revisor de tesis: h a i n  constar en 10s dictdmenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico J tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaction, 10s cuadros estadisticos si fueren necesaios, la contribucibn 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si apiueban o 
desapiueban el trabajo de investigacion y ohas consideraciones que estime pertinentes". 

MONROY 
DE TESIS 

cc.Unidad de Tesis 

CMCMI brsp. 
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Guatemala, 26 de abril de 2011 

Licenciado 
Carlos Manuel Castro Monroy . .  

. . 
. .. . .  . L:l'.J c; I/-,. 

, . c :  :;-:si;!C-?IALES 

Jefe de la Unidad de Asesoria de tesis - . .  

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales . . .  

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su despacho. 

Respetable Licenciado: . -

En base al nombramiento de fecha d i e ~  de marzo de aiio dos mil once, donde se me 
nombra como revisora de tesis del estudiante ROLAND0 ELISE0 D~AZ LUNA, 
intitulado "VIOLACI~N AL DERECHO DE LIBERTAD DE LOCOMOCI~NPOR EL 
CIERRE DE LAS V~ASDE ' T ~ N S I T OEN EL MUNlClPlO DE GUATEMALA", procedi 
al analisis, haciendo algunas correcciones que se estimaron convenientes; para el 
efecto hago constar lo siguiente: 

a) El tema investigado es de suma importancia respecto a su contenido cientifico y 
tecnico, ya que el mismo contribuye al estudio y analisis de caracter doctrinario y 
juridico de la garantia constitucional del derecho a la libertad de locomocion. 

b) La metodologia y tecnicas de investigacion que se utilizaron, se ajustan a la clase de 
investigacion desarrollada por el estudiante y que sirvieron para el desarrollo de la 
misma, siendo estas: El metodo deductivo e inductivo, la informacion de fuentes 
electronicas; asi como la tecnica de la investigacion bibliografica y documental. 

c) Se utilizo una redaction clara y precisa en todo el contenido de la tesis, brindando 
una mejor comprension en cuanto al fondo y forma de la investigacion. 

d) En cuanto a la contribucion cientifica, se puede decir que en el presente trabajo se 
demuestra la violation a una norma constitucional, siendo esta el derecho de 
libertad de locomocion. Por otro lado, esta investigacion brinda un aporte juridico 
desde el punto de vista doctrinario y legal; asi como de derecho comparado. 
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e) Con respecto a las conclusiones y recomendaciones, se observa que el estudiante 
determino 10s efectos negativos que se originan por la restriccion a la libre 
locomotion y por consiguiente, brinda sugerencias que pueden servir tanto a las 
instituciones encargadas de autorizar estas acciones; asi como a 10s habitantes de 
las colonias del municipio de Guatemala, en el sentido que no se continlje 
infringiendo una norma constituuonal. 

Por lo anteriormente expuesto, el trabajo realizado llena 10s requisitos que establece el 
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Pljblico, por tal motivo emito DICTAMEN 
FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis revisado. 

Atentamente; 

LICDA. SlLVlA LETlClA CARCAMO ORELLANA 

Revisora de Tesis 


Colegiada No. 4943 
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Los habitantes de algunas colonias en la ciudad capital han decidido cerrar 10s 

ingresos y salidas de estas, construyendo portones, garitas de control y talanqueras, 

vigiladas por seguridad particular, con autorizacion de las municipalidades y que sirven 

como vias de transito hacia otras arterias, esto con la finalidad de no dejar ingresar a 

otras personas que no vivan en estas colonias. Los vecinos argumentan que lo hacen 

por la inseguridad que existe en la ciudad capital. 

El presente trabajo se refiere al problema del cierre de las vias de transito, autorizado 

por la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y Transito del Municipio de 

Guatemala y sus Areas de lnfluencia Urbana (EMETRA), a solicitud de 10s comites 

unicos de barrio. 

La hipotesis que se plantea es que existe violation al derecho de libertad de 

locomocion por el cierre de las vias de transito, cometida por la autorizacion de obra 

civil que obstruye el transito, gestionado por 10s vecinos con el visto bueno de la 

Municipalidad de Guatemala, a trav6s de una resolution administrativa de autorizacion 

de una licencia de construccion, con la cual se cierran las calles y avenidas de las 

colonias. 

El objetivo de la presente investigacion es establecer las conseu~encias negativas que 

se derivan por esta clase de restricciones, asi como identificar 10s factores por 10s 

cuales se viola este derecho constitucional. 

(0 



La tesis consta de cuatro capitulos. El capitulo primer0 constituye todo lo refe re1 

derecho constitucional; el capitulo segundo comprende lo relativo a 10s derechos 

humanos; el capitulo tercero constituye lo que es la justicia constitucional; y el cuarto 

capitulo se refiere a la violation al derecho de libertad de locomocion por el cierre de 

las vias de transito en el municipio de Guatemala. 

Los metodos de investigacion utilizados fueron: Inductive, para llegar a conclusiones 

generales, partiendo de la observacion de hechos particulares. Deductivo, partiendo de 
< 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

Iogico varias suposiciones; es decir, partiendo de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar asi su 

validez. 

Las tecnicas de investigacion utilizadas para realizar este trabajo fi~eron: observacion 

con la que se determino las areas donde se limita el derecho a la libertad de 

locomocion. Bibliografica, consultando textos juridicos, documentos etc., asi como 

', publicaciones electronicas con las cuales se determino el procedimiento que utilizan 10s 

vecinos de las colonias para cerrar las vias de transito en el m~.~nicipio de Guatemala. 

A traves del presente informe se pretende contribuir a la solucion de uno de tantos 

problemas que afectan a la ciudad capital; como lo es la restriccion a la libre locomocion 

en muchas colonias, aportando recomendaciones que puedan servir para detener esta 

clase de agravios. 

(ii) 



1. El derecho constitucional 

"Rama del derecho pljbtico que tiene por objeto la organizacion del Estado y sus 

poderes, la declaration de 10s derechos, deberes individuales y colectivos y las 

instituciones que 10s garantizan."' 

Conforme a la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala, el derecho 

constitucional se puede definir como I-rn conjunto de instituciones, principios y normas 

juridicas que regulan 10s derechos y obligaciones de 10s habitantes; asi como la 

organizacion de la administracion publica y politica del Estado. 

1.2. Origen del derecho constitucional 
\ 

Toda organizacion politica, incluida la horda, la tribu, la polis griega, etc. ya habia 

contado con una estructura juridico-politica o Constitucion Politica. Pero antes del 

constitucionalismo, tal estructura no contaba con un texto constitucional que incorporara 

10s requisitos de forma (texto escrito, unico, organico, con supremacia juridica sobre el 

resto de las normas) y de contenido (estructura basicamente al Estado, dividiendolo en 

' Ossorio. Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag. 232. 

1 



una ideologia politica concreta, el individualismo liberal, tambien llamado capitalismo). 

Pero, a pesar de ello, es posible descubrir algunas ideas anteriores al movimiento 

constitucionalista y que luego se transformaron en precursoras del mismo. 

En la Grecia clasica, se vislumbro entre lo que se consider6 un Poder Legislativo 

ordinario, denominado asamblea; y un Poder Legislativo superior, representado en 

ciertas normas de mayor jerarquia, como por ejemplo las leyes de Clistenes, Solon y 

Dracon; con la existencia de una accion, la graphe paranomon, destinada a asegurar la 

primacia de estas. 

La doctrina iusnaturalista, fundamentalmente la de origen cristiano, que ,frente a la tesis 

que surgia del derecho romano de que todo el derecho proviene del monarca, quien no 

estaba sometido o ligado a la ley; sostuvo en cambio la preeminencia de reglas 

supremas (de origen divino o derivadas de la naturaleza humana) por sobre el derecho 

del soberano, a las que el no podia validamente perjudicar; asi como tambien, la 

existencia de derechos humanos previos e igualmente superiores a cualquier ley del 

Estado. 

Tambien es importante destacar la contribucion realizada por el derecho germanico 

medieval; especialmente en la nocion de reinado de la ley (rechsstaat), conforme a la 

cual el rey esta bajo Dios y bajo la ley, porque la ley es la que hace al rey. 



sancion admision, durante alta Edad Media, ciertas normas que 

supremacia sobre el derecho legislative comun. Por ejemplo, en Espatia, 10s Fueros, 

como 10s de Leon (de 1020), de Jaca (1064), de Najera (1076), etc. Si el soberano 

prescribia algo contra el Fuero, la norma en cuestion resultaba nula. En Francia, las 

Leyes Fundamentales (Legis Imperi), inderogables e inmodificables por el principe (por 

ejemplo, segun Bodin, la Ley Salica que impedia a las mujeres acceder al trono). En 

Holanda, Huber distinguira las leyes fundamentales expresas de las tacticas, segun 

figure en documentos concretos, o se perciban por via tradicion. En Inglaterra, algunos 

instrumentos, como la Carta Magna (1 21 5),se dispone asimismo como derecho basico 

(fundamentalmente law), superior al derecho ordinario. 

"El derecho constitucional surgio como un intento de organizar la vida politica de 

acuerdo con un esquema rational, en el momento que a la simplicidad de la 

organizacion absolutista siguio el complicado sistema de separacion de poderes, 

distribucion de competencias y diferenciacion de atribuciones que caracterizo al Estado 

posrevolucionario. Ante 10s nuevos problemas que con tal cambio sobrevinieron (entre 

10s que el de la institucionalizacion del poder no fue el de menor entidad), se torno 

inexcusable la creacion de una disciplina juridica que introdujera un principio de orden 

en la nueva organizacion social. Tal disciplina juridica fue el derecho constitucional, que 

desde entonces alcanzo existencia autonoma y comenzo a enriquecerse con el 

pensamiento de 10s mejores teoricos po~iticos."~ 

2 Pereim Orozco, Alberto y Marcelo E. Richter. Derecho constitucional. Pag. 28 
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Pero si bien el derecho constitucional, como disciplina juridica autonoma, no nacio 

a fines del siglo XVlll y principios del XIX, en la oportunidad de producirse las grandes 

innovaciones politicas ocurridas en Norteamerica y Europa; esto no significa que antes 

de esa etapa no hayan preexistido en el interior de la organizacion politica absolutista 

normas de caracter constitucional, ni tampoco que 10s juristas de aquel tiempo no 

hubiesen observado y estudiado la particularidad de tales normas. Ya entonces 

existieron preceptos juridicos, de 10s que hoy se llaman constitucionales, que contenian 

disposiciones expresas sobre el mod0 de organizacion politica de la sociedad y sobre el 

ejercicio del poder. 

Los hechos concretes referidos en el parrafo anterior y que son la genesis del derecho 

constitucional son 10s siguientes: 

La Revolucion Inglesa: Se produjo en el siglo XVII, y la consecuencia mas importante 

de la misma fueron 10s documentos conocidos como Agreement of the People (Pacto 

Popular), en 1647, y especialmente el Instrument of Government (1653), que fue 

bautizado por George Jellinek como la primera y unica carta constitucional que ha 

tenido Inglaterra. Este ultimo instituyo tres organos principales de gobierno: El Lord 

Protector, el Consejo y el Parlamento Unicameral, ademas mencionaba ciertos 

derechos personales. Este instrumento juridico estuvo vigente durante cuatro afios. En 

1689, se sanciono el Hill of Rights o Declaracion de Derechos, que junto con la Petition 

of Rights de 1620, la Carta Magna de 1215, el Act of Settlement (Acta de 

Establecimiento de 1701) y otros documentos, forman parte esencial de la actual 

Constitucion lnorganica britanica. 



La Revolucion Norteamerica: En 1776, produce en primera instancia va 

Constituciones de 10s Estados que forrnaban la union; por ejemplo la de Virginia de 

1776; y luego la Federal de 1787, la que fuera modificada en el sentido de ser 

completada a traves de enmiendas en las que se enunciaron 10s derechos personales 

de 10s ciudadanos, tipifica la primera Constitucion moderna en el sentido habitual de 

este vocablo. En ella se incluyen tres poderes: Ejecutivo, tegislativo y Judicial. 

La Revolucion Francesa: Se inicio en 1789, y establecio en primer lugar la Declaracion 

de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano (27 de agosto de 1789) y posteriormente 

promulgo la Constitucion de 1791. En esta, el Poder Ejecutivo se confia al rey, el 

tegislativo a una Asamblea Nacional, y el Poder Judicial a magistrados elegidos por el 

pueblo. 

Es como consecuencia de 10s acontecimientos que se describen en el parrafo anterior, 

que se inicio una elaboracion, sistematizacion y diferenciacion de las normas 

constitucionales, y es entonces cuando se le da el lugar y la importancia que se merece, 

a esa nueva rama de la ciencia juridica denominada derecho constitucional, cuya 

principal virtud es preservar al individuo de la omnipotencia de la autoridad publica; y 

estudiar, entre otras cosas, la organizacion de la soberania, las formas de gobierno, la 

ordenacion de 10s poderes y 10s derechos y garantias de 10s habitantes en sus 

relaciones con el Estado. 



1.3. Teoria de la Constitucion Politica 

1.3.1. Definition de Constitucion Politica 

La Constitucion Politica es la ley suprema de un Estado y en la cual se establece la 

organizacion politica y administrativa del mismo. 

"Es la ley o conjunto de reglas fundamentales que rigen la organizacion de un Estado, y 

que tienen que ser establecidas por la nacion misma; ya sea por votacion o por 

aplicacion, indiscutida y respetada de la co~tumbre."~ 

1.3.2. Estructura de la Constitucion Politica 

Doctrinariamente se identifican dentro de las Constituciones Politicas dos partes 

principales, siendo la dogmatica y la parte organica; per0 para esta investigacion se cita 

tambien la parte practica. 

"La Constitucion Politica de la Repllblica de Guatemala se divide en tres partes, la 

dogmatica, contenida en 10s Articulos del lo .  al 139; la organica, contenida en 10s 

Articulos 140 a1262 y la parte practica, contenida en 10s Articulos 263 a 281 ."4 

3 Ossorio. Ob. Cit. Pag.159. 

4 De Leon Cqio ,  Ramiro. Catecismo constitutional. Pag.7 




fundamentalmente 10s derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se le 

otorgan y reconocen al pueblo como sector gobernado frente al poder pljblico como 

sector gobernante, para que este ultimo respete estos derechos. 

La parte dogmatica reconoce y otorga derechos a 10s individuos de un Estado, limitando 

con ello la accion del poder pljblico sobre 10s mismos, todo ese catalog0 de derechos 

que se encuentran en la parte dogmatica de la Constitucion Politica, son derechos que 

10s individuos han arrebatado al Estado logrando con ello lirnitar, en lo posible, las 

facultades del mismo. Ademas, en esta parte se establece la orientacion filosofica y 

teleologica en la cual se encuentra su razon de ser Estado. 

La parte dogmatica de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, esta 

integrada por el preambulo, la persona humana, fines y deberes del Estado, derechos 

humanos 10s cuales se dividen en derechos individuales y sociales, deberes y derechos 

civicos y politicos; as; como la limitation a 10s derechos constitucionales. 

La parte organica es la que establece c6mo se organiza el Estado de Guatemala, la 

forma de organizacion del poder; es decir, las estructuras juridico-politicas del Estado y 

las limitaciones del poder pljblico frente a la persona, o sea la poblacion. 

El fin supremo del Estado de Guatemala, con base en el Articulo lo.de la Constitucion 

Politica de la Rep~iblica, es la realization del bien comljn; ademas, es su deber el 

garantizarle a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
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forma de funcionamiento de la maquinaria estatal; demarcar la competencia de sus 

diferentes organismos, asi como de las diversas instituciones que integran al Estado; 

establecer las relaciones de supraordinacion, coordinacion o subordinacion entre dichos 

organismos e instituciones; 10s medios de control inter e intraorganos; etc. 

La parte organica de la Constitucion Politica guatemalteca se integra por: 

El Estado: 

a) El Estado y su forma de gobiemo; 

b) Nacionalidad y ciudadania; 

c) Relaciones internacionales del Estado; 

Poder publico: 

a) Ejercicio del poder publico; 

b) Orgar~ismoLegislative; 

c) Organismo Ejecutivo; 

d) Organismo Judicial; 

Estructura y organization del Estado: 

a) Regimen politico electoral; 

b) Regimen administrative; 



c) Regimen de control y fiscalizacion; 


d) Regimen financiero; 


e) Ejercito; 


f) Ministerio Publico y Procuraduria General de la Nacion; 


g) Regimen Municipal. 


La parte practica, es la que establece las garantias y 10s mecanismos para hacer valer 


10s derechos establecidos en la Constitucion Politica y para defender el orden 


constitucional. 


La parte practica de la Constitucion Politica guatemalteca se integra de la siguiente 


forma: 


Garantias constitucionales y defensa del orden constitucional: 


a) Exhibicion personal; 


b) Amparo; 


c) lnconstitucionalidad de las leyes; 


d) Corte de Constitucionalidad; 


e) Comision y Procurador de Derechos Humanos; 


f) Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad. 


g) Reformas a la Constitucion Politica. 




1.3.3. Clasificacion de las Constituciones 

Constituciones escritas y no escritas: A finales del siglo XVlll el concept0 de 

Constitucion se' refiere a la ley fundamental del Estado; que se presenta de forma 

sistematica en un documento escrito unico. Se hace alusion a la Constitucion escrita. La 

Constitucion escrita se difundio en el mundo en el siglo XVlll por 10s escritores 

racionalistas que consideraban al derecho escrito, creado conscientemente, superior al 

consuetudinario. 

"Guatemala posee una Constitucion Politica escrita que esta contenida en un codigo, en 

cambio, Gran Bretafia no posee un documento unitario y sistematico; posee sus 

disposiciones fundamentales en una serie de leyes sin un plan unitario y las 

contradicciones que pueden surgir se resuelven por la interpretacion el juez. Es decir, 

no posee Constitucion e~crita."~ 

Las Constituciones escritas son las que contienen una serie de normas precisas, 

legisladas, solemnemente promulgadas, a las cuales debe ajustarse la conducta del 

Estado. 

Las Constituciones no escritas que tambien son llamadas consuetudinarias, son las que 

carecen de un texto concreto y estan integradas principalmente por costumbres, usos, 

habitos y practicas que se han perfeccionado por el tiempo. 

Kestler FarnCs, Maximiliano. IntroduccMn a la teoria constitucional guatemalteca Pag. 39 
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rigor toda Constitucion es en parte escrita y no escrita, ademas el derecho 

constitucional escrito no se agota en el conjunto de leyes constitucionates porque da 

lugar a la complernentacion interpretativa de la costumbre. El Derecho constitucional no 

escrito posee su parte escrita que se encuentra en documentos y estos documentos 

actljan como derecho complementario. Entonces es mejor hablar de Constituciones 

predominantemente escritas y predominantemente consuetudinarias. Ejemplos de tas 

Constituciones predominantemente consuetudinarias son la francesa y la inglesa. 

Constituciones codificadas y no codificadas: Las Constituciones codificadas son las 

que estan contenidas en un documento unitario, organico y sistematico. Las 

Constituciones no codificadas son las que estan contenidas en diversas leyes que no 

forman un solo cuerpo y cuyas disposiciones se identifican por la materia sobre la que 

versan y no por la indole del documento en el cual constan. 

Normalmente las Constituciones escritas estan codificadas y forman un solo cuerpo de 

leyes. 

Las Constituciones modernas escritas se han caracterizado no solo por su 

condensacion en formulas literales precisas, sino ademas en su proposito de 

comprender en un solo documento organico y sistematico todas las normas 

fundamentales de la organizacion estatal, respecto de las cuales las demas normas 

juridicas son subordinadas. 



Las Constituciones no escritas son por su naturaleza no codificadas, ya que 

de usos y costumbres y aun de documentos escritos aislados unos de otros. 

El tip0 de Constitucion escrita y codificada responde a una concepcion que Cree en la 

superioridad y permanencia de un sistenia constitutional cuidadosamente planeado, 

mientras que el tip0 de Constitucion no escrita y descodificada tiene la concepcion que 

reconoce la complejidad de las instituciones politicas, cuyo desenvolvimiento 

imprevisible debe operarse de acuerdo con las necesidades y exigencias sociales. 

Constituciones rigidas y flexibles: Las Constituciones rigidas son aquellas en las cuales 

existen ciertas formalidades que no existen en las ordinarias para reformarlas y afirman 

que esto le da mas estabilidad y mayor fuerza legal. Ejemplo, la Constitucion Politica de 

la Repllblica de Guatemala de 1985, la Constitucion de Estados Unidos del 17 de 

septiembre de 1787 y la francesa del 3 de septiembre de 1791. 

Las Constituciones flexibles son las que elaboran y reforman las leyes constitucionales 

con el mismo procedimiento de las ordinarias. Ejemplo, La Carta Magna de 1215, la 

"Petiton of Rights" de 1629, el "Bill of Rights" de 1688, etc. 

En las Constituciones flexibles todas las leyes tienen igual jerarquia, ya que todas se 

derivan del mismo organo y por el mismo procedimiento. 



Ambos sistemas tienen SUS ventajas desventajas, preceptos 

las minorias de la dominacion arbitraria de las mayorias, estos preceptos no pueden 

modificarse sin0 cumpliendo ciertos requisitos que garantizan su permanencia. 

La Constitucion rigida es una garantia de seguridad contra 10s actos arbitrarios de un 

dictador unipersonal o una dictadura de partido. 

Las Constituciones ,I'lexibles son tas que las normas contenidas en estas pueden ser 
/ -., 

. . 

modificadas por el legislativo ordinario de la misma manera que las demas leyes. 

Constit~~cionesdesarrolladas y sumarias: "Las Constituciones desarrolladas son las 

que, ademas de exponer 10s fundamentos de la organizacion politica, insertan 

disposiciones relativas a otras materias. Las Constituciones sumarias son aquellas que 

contienen las materias en forma escueta y se limitan a exponer 10s fundamentos de la 

organizacion politica." 

Constituciones dispersas y codificadas: Constitucion dispersa, es aquella formulada en 

actos producidos sin unidad de sistema, Sean legales o cons~~etudinarias. La 

Constitucion codificada es aquella formulada con unidad de sistema, solo a traves de la 

ley escrita y mediante un procedimiento que permita identificarla. 

Racional normativa: Concibe a la Constitucion como un complejo normativo establecido 

de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistematica se establecen 

a i d . Pag. 40 
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tas funciones fundamentales del Estado y se regulan 10s organos, el ambito de 

competencias y las relaciones entre ellos. Es un concept0 racional de Constitucion que 

tiende a identificarla con una ideologia determinada, de mod0 que el pais cuya ley 

fundamental no se amolde a dichos principios, carece de Constitucion Politica. 

1.3.4. Reforma de la Constitucion Politica 

Los tratadistas tambien han estudiado la reforma de la Constitucion Politica desde el 

punto de vista doctrinario, por lo que Alberto Pereira Orozco y Marcelo E. Richter 

citando a Jorge Madrazo proporcionan la siguiente clasificacion. 

"lnnovadoras: Que son las que introducen o suprimen elementos que no existian o que 

desaparecen de la carta fundamental, para dar lugar a un tip0 de institucion 

verdaderamente original dentro del sistema constitutional. 

Actualizadoras de una institucion: Cuyo objetivo es, bien reforzar o remozar el caracter 

de una institucion ya existente, o bien suprimirle elementos que ya no tienen razon de 

ser por su propia evolucion. 

Actualizadoras del texto: Que tienen por objeto hacer corresponder el supuesto 

normativo con la realidad imperante. 



Explicativas: Cuyo fin es explicitar el alcance y contenido de la norma y 


generalmente se contentan con decir algo, que de otro modo, ya estaba expresado en 


la Constitucion. 


Correctivas: Son aquellas que pretenden enmendar las deficientes expresiones o bien 


modificar la colocacion de 10s articulos sin alterar su contenido.'" 


Ahora bien, la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala establece las clases 


de reformas que se permiten, en el Articulo 277 regula quienes tienen iniciativa para 


reformarla, siendo 10s siguientes: 


a) El Presidente de la Repljblica en Consejo de Ministros; 


b) Diez o mas diputados al Congreso de la Repljblica; 


c) La Corte de Constitucionalidad; y 


d) El pueblo mediante peticion dirigida al Congreso de la Repljblica, por no menos de 


cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. 

Por otro lado, el Articulo 278 estipula que: "Para reformar este o cualquier articulo de 

10s contenidos en el Capitulo Idel Titulo IIde esta Constitucion, es indispensable que el 

Congreso de la Repljblica, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de 10s 

miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el 

decreto de convocatoria sefialara el articulo o 10s articulos que haya de revisarse y se 

comunicara al tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevaran a 

'OT~ZCOPereira. Ob.Cit. PAg. 169 



demas conforme a la Ley Electoral Constitucional". 

Tambien el Articulo 280 regl- la que: "Para cualquier otra reforma constitutional, sera 

necesario que el Congreso de la Republica la apruebe con el voto afirmativo de las dos 

terceras partes del total de diputados. Las reformas no entraran en vigencia sino hasta 

que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el articulo 173 de 

esta Constitucion. 

Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificacion de la reforma, esta entrara en 

vigencia sesenta dias despues que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado 

de la consulta." 

Es importante recalcar que la misma Constitucion Politica de Guatemala establece que 

algunos Artic~~los no pueden ser reformables. El Articulo 281, establece que: "En ningun 

caso podran reformarse 10s articulos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma 

alguna toda cuestion que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de 

no reeleccion para el ejercicio de la Presidencia de la Republica, no restarsele 

efectividad o vigencia a 10s articulos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la 

Presidencia de la Rep~jblica, asi como tampoco dejarseles en suspenso o de cualquier 

otra manera variar o modificar su contenido." 



1.3.5. Suspension de garantias constitucionales 

Alberto Pereira Orozco y Marcelo E. Richter, citando a Elisur Arteaga Nava, indican que: 

"La suspension de garantias es un act0 complejo, principal, formalmente legislativo y 

materialmente ejecutivo, en virtud del cual se hace cesar de mod0 temporal, el goce de 

ciertos derechos o garantias que, a favor de 10s habitantes del pais, existen en la 

~onstitucion."~ 

Partiendo de la anterior definition se puede decir que las sociedades humanas pueden 

verse perturbadas por distintos factores, ya sea internos o externos. Ante la posibilidad 

de ese peligro o frente al orden alterado, el poder pljblico tiene la mision de restablecer 

el equilibrio y la paz social. 

La suspension de garantias constitucionales se conoce como estados de excepcion, y 

la doctrina lo hace con la denominacion de estados de emergencia y setiala que sus 

rasgos perfiladores deberan concurrir de consumo en su gravedad, excepcionalidad y 

transitoriedad. 

Llna situacion extraordinaria es esencialmente un estado de cosas que amenaza la 

continuidad del mantenitmiento del irr~perio del derecho y para superar esto, el derecho 

constitucional establece normas especiales. 

Ibid. Pag. 174 



a la suspension de las garantias constitucionales en 10s siguientes Articulos: 

Articulo 138.- Limitacion a 10s derechos constitucionales. Es obligacion del Estado y de 

las autoridades, mantener a 10s habitantes de la Nacion, en el pleno goce de 10s 

derechos que la Constitucion garantiza. Sin embargo, en caso de invasion del territorio, 

de perturbacion grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o 

calamidad p6blica1 podra cesar la plena vigencia de 10s derechos a que se reieren 10s 

articulos: "Articulo 5: libertad de accion, Articulo 6: Detencion legal, Articulo 9: 

lnterrogatorio a detenidos o presos, Articulo 26: Libertad de locomotion, Articulo 33: 

Derecho de reunion y manifestacion, primer parrafo del Articulo 35: Libertad de emision 

del pensamiento, segundo parrafo del Articulo 38: Tenencia y portacion de armas, 

segundo parrafo del Articulo 116: Regulacion de huelga para trabajadores del Estado." 

"Al concurrir cualquiera de 10s casos que se indican en el parrafo anterior, el Presidente 

de la Repliblica, hara la declaratoria correspondiente, por medio de decreto dictado en 

Consejo de Ministros y se aplicaran las disposiciones de la Ley de Orden Publico. En el 

estado de prevencion, no sera necesaria esta formalidad. 

El decreto especificara: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Los motivos que lo justifiquen; 

Los derechos que no puedan aseg

El territorio que afecte; y 

El tierr~po que durara su vigencia. 

urarse en su plenitud; 
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Ademas, en el propio decreto, se convocara al Congreso, para que dentro del 

de tres dias, lo conozca, lo ratifique, modifique o irnpruebe. En caso de que el Congreso 

estuviere reunido, debera conocerlo inmediatamente. 

Los efectos del decreto no podran exceder de treinta dias por cada vez. Si antes de que 

venza el plazo sefialado, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, 

se le hara cesar en sus efectos y para este fin todo ciudadano tiene derecho a pedir su 

revision. Vencido el plazo de treinta dias, automaticamente queda restablecida la 

vigencia plena de 10s derechos, salvo que se hubiere dictado nuevo decreto en igual 

sentido. Cuando Guateniala afronte un estado real de guerra, el decreto no estara 

sujeto a las limitaciones de tiempo, consideraras en el parrafo anterior. 

Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este articulo, toda 

persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes, por 10s 

actos innecesarios y medidas no autorizadas por la Ley de Orden Publico." 

"Articulo 139. Ley de Orden Publico y Estados de Excepcion. Todo lo relativo a esta 

materia, se regula en la Ley Constitucional de Orden Publico. 

La Ley de Orden Publico, no afectara el funcionamiento de 10s orgar~ismos del Estado y 

sus miembros gozaran siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la 

ley; tampoco afectara el funcionamiento de 10s partidos politicos. 



-- 

acuerdo con la siguiente gradacion: 

a) Estado de prevencion; 


b) Estado de alarma; 


c) Estado de calamidad publica; 


d) Estado de sitio y 


e) Estado de guerra." 


1.4. Constitucionalismo 

1.4.1. Concepto 

Manuel Ossorio, citando a Sanchez Viamonte, define al constitucionalismo como: "El 

ordenamiento juridic0 de una sociedad politica mediante una Constitucion escrita, cuya 

supremacia significa la subordinacion a sus disposiciones de todos 10s actos emanados 

de 10s poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.jJg 

1.4.2. Antecedentes del constitucionalismo 

tos hebreos fueron el primer pueblo que practico el constitucionalismo. Flavio Josefa 

acuiio para la forma de su sociedad el termino teocracia. Desde este concept0 ha sido 

aplicado a aquellos sistemas politicos en 10s cuales 10s subditos viven o pretenden vivir 

9 Ossorio. Ob. Cit. Pag. 162 
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bajo el dominio de una autoridad divina. En este sistema 10s que poseen el 

(sacerdotes) son 10s representantes del poder divino. Esta ideologia del dominio fue 

comljn en 10s imperios orientales de la antiguedad, donde 10s valores religiosos y 

seculares estaban fusionados. La teocracia aparecio bajo diferentes nombres y formas 

en el mundo islamico, en el budismo y en el sintoismo. Este tip0 de gobierno se 

mantiene todavia en el Tibet. 

El regimen teocratico de 10s hebreos se caracterizo porque el dominador que poseia un 

poder absoluto se limitaba por la ley del sefior, ya que esta sometia de igual manera a 

10s gobernantes y a 10s gobernados: aqui radicaba su constitucion material. Los 

hebreos fueron 10s primeros, probablemente como un efecto lejano de la reforma 

faraonica de Akehnaton en Egipto, que insistieron en la limitacion del poder secular a 

traves de la ley moral. La politica fue una funcion de teologia, y el poder secular estaba 

confiado por Dios a 10s que tenian el poder de la tierra. Los primeros que se opusieron a 

un poder estatal establecido fueron 10s profetas, ya que predicaron en contra de 10s 

gobernadores injustos que se habian desviado de la ley. Los profetas con ayuda de la 

constitucion moral de la sociedad estatal fundamentaron su rebelion contra la autoridad 

que habia olvidado la ley. 

Durante mas de dos mil afios la Biblia ha sido, por encima de su papel de imperativa ley 

moral, la norma estandar para valorar gobiernos seculares. 

Por otro lado en Grecia, durante dos centurias existio IJn doc~~mento puramente 

constitucional. Esta nacion alcanzo casi de un solo paso el tipo mas avanzado de 
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siglo V, es el unico ejemplo conocido de un sistema politico con plena identidad entre 

gobernantes y gobernados, en el cual el poder politico estaba igualmente distribuido 

entre todos lo ciudadanos activos, tomando parte en el todos por igual. 

En las instituciones politicas griegas se puede ver que ellos iban en contra de la 

arbitrariedad y el poder concentrado; y que se regian por 10s principios del estado de 

derecho regulado democratica y constitucionalmente. Apoyaban tambien la igualdad y 

la justicia igualitaria. Las funciones estatales estaban ampliamente distribuidas entre 

diversas personas, organos o magistrados y el poder de estos se restringia por estrictas 

instituciones de control. Todos 10s detentadores de cargos eran nombrados por sorteo, 

no eran reelegibles, y 10s periodos eran cortos y habia rotaciones en 10s cargos. Todos 

10s ciudadanos activos podian optar a cargos publicos. El poder politico estaba asi 

distribuido de forma racional y eficazmente controlado. 

Las ventajas de la democracia directa griega se convirtieron en vicios, fracasando at 

final por mostrarse el pueblo incapaz de refrenar su propio poder soberano. 

La repljblica romana. El orden republican0 de Roma presenta el ejemplo clasico de una 

sociedad estatal que siendo fundamentalmente constitutional, no cometio el error de 

una excesiva democratizacion. La organizacion estatal republicans fue un sistema 

politico con complicados dispositivos de frenos y contrapesos para dividir y limitar el 

poder politico de 10s magistrados establecidos. Consistio en un amplio repertorio de 

limitaciones mutuas. 
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tos controles interbganos tenian duracion anual de 10s cargos y 110 habia 

reeleccion. tos controles interorganos se acoplan a 10s diferentes detentadores del 

poder; la participacion del Senado posteriormente se convirtio en un autentico centro det 

poder en el nombramiento de 10s funcionarios y la solucion del gobierno en crisis en la 

institucionalizacion de la dictadura constitucional, que estaba prevista 

fundamentalmente para determinados fines e invariablemente para periodos limitados. 

El constitucionalismo republicano, arquetipo clasico para todos 10s tiempos del Estado 

constitucional, no estructurado necesariamente como democracia plena, se desintegro 

en las guerras civiles de 10s primeros siglos antes de Cristo y acabo en el dominio del 

Cesar, que fue una monarquia. El cesarismo republicano quedo establecido y 

legitimado con el principado de Augusto. Posteriormente, el regimen politico romano se 

abri6 a las influencias y tecnicas orientales y a ideologias teocraticas. 

Finalmente, el imperio se constituyo en el prototipo del absolutismo monarquico con 

elementos teocraticos, fundado en la fusion de autoridad religiosa y secular en el 

emperador. Sin embargo, la influencia del constitucionalismo republicano se perpetuo 

de una manera simbolica en el dogma de la lex regia, segljn el cual el dominio absoluto 

det monarca tenia su fuente originaria en la delegacion del poder politico del pueblo en 

el emperador. 

La Constitucion Politica moderna o formal, concebida como el conjunto sistematico de 

disposiciones, tuvo su origen en las exigencias organizativas que planteo el 

absolutismo. El Estado modern0 surge cuando 10s medios de dominacion politica se 
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concentran entonces cuando suprimen privilegios 

autoridad que poseian 10s estamentos y se produce una objetivizacion substantiva de la 

jurisdiccion y ejecucion juridicas, porque es entonces cuando el Estado logra su unidad 

de mando y el poder p6blico; se diferencia del poder estamental asumiendo la funcion 

de ser la instancia organizativa de la sociedad. Con el Estado modern0 nace el derecho 

publico y el concept0 formal de Constitucion Politics. 

Antecedentes aragoneses: La segunda fase del constitucionalismo comienza con la 

Revolucion Puritana en luglaterra y en sus repercusiones en sus colonias en America. 

Una serie de circunstancias hicieron que se pasara de monarquia absoluta a monarquia 

constitucional. Con la destruccion de la armada desaparecio el estado de excepcion que 

habia obligado al Parlamento a someterse al liderazgo de Isabel. La dinastia extranjera 

de 10s Estuardos subio al trono. Los distritos de las ciudades, que soportaban la 

principal carga fiscal, habian enviado a hombres de prestigio a la Camara de 10s 

Comunes para exigir su participacion en la legislacion financiera. Los religiosos 

clamaron por su derecho de autodeterminacion espiritual frente al ferreo clericalismo de 

la iglesia estatal. La nueva clase media del Parlamento resucito sus ancient and 

indibitable rights and privilegeds, que si bien se habian apagado durante 10s largos afios 

del despotismo de 10s T~~dor ,  no habian sido olvidados completamente. La nueva 

Camara de 10s Comunes no quiso por mas tiempo darse por contenta con un simbolico 

orden constitucional que 10s Estuardos, ya de proxy, tenian tendencia a ignorar; la 

Camara insistio en implantar las limitaciones tradicionales a la corona, y exigio su 

participacion en el proceso politico. La crl~el guerra acabo con la victoria del Parlamento 

sobre la corona en la Glrorious Revolution de 1678, en un momento en el cual la 
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monarquia absoluta, liberada de limitaciones constitucionales, alcanza su cenit en 

Europa. 

En este periodo hizo su aparicion la primera Constitucion Politica escrita. Si se dejan 

aparte 10s estatutos coloniales que fueron otorgados por la corona, el lugar de honor 

entre 10s documentos constitucionales creados por propio impulso lo ocupa el 

Fundamenta Orders of Connecticut (1639). Con el Areement of the People el Consejo 

de Guerra de Cromwell confecciona por vez primera una Constitucion para Inglaterra, 
1 \ 

un contrato popular cuya validez se considera independiente de las cambiarias 

mayorias. Este solo fue un proyecto ya que Cromwell consagra sus principios en el 

Instrumento of Goverment de 1653. En este documento se expresa que aparte de la 

Carta Magna debe existir I-ln doc~~mento. Este es el linico documento constitucional 

ingles. Es un documento escrito sistematicamente, en el sentido de ley de garantias. 

El Instrument of Goverment (1654) de Cromwll es finalmente la primera Constitucion 

Politica escrita valida del Estado moderno, a no ser que se quiera reconocer la prioridad 

a la Regeringstom de 1634, en Suecia, que se establecio en 10s principios de gobierno 

en caso de imposibilidad o ausencia en el extranjero de rey. Los ingleses abandonaron, 

en ljltimo termino, la concepcion de una ley fundamental escrita. Empezando con la 

legislacion anterior y posterior a la Glorious Revelution 10s ingleses se contentaron con 

la regulacion en leyes individuales de su orden fundamental, y la conviccion popular les 

otorgo tanta solemnidad constitucional como si hubieran estado codificadas en un 

documento constitucional formal. 



Desde entonces persiste en lnglaterra la orgullosa tradicion de un Estado 

sin Constitucion escrita; lnglaterra y Nueva Zelanda son hoy en dia 10s unicos Estados, 

dignos de este nombre, que pueden prescindir de ella. 

La Carta Magna inglesa del 15 de julio de 1215, en el fondo es expresion de una 

relacion contractual. ~ s t a  no es una aproximacion a una Constitucion moderna liberal o 

democratica. La Carta Magna historicamente no es mas que un convenio de una 

aristocracia feudal con sus territoriales. La eficacia politica del modelo de esta Carta 

Magna descansa en la idea que ciertos partidos se formaron de ella. Esta contiene 63 

capitulos, limitaciones de la supremacia feudal del rey, lirrritaciones de su supremacia 

judicial al derecho de impuesto y establecimiento de un Comite de Resistencia para el 

caso de que estas prescripciones no se respetaran. 

La Declaracion de Derechos de 1688 (Hill of Rights) posee el mismo caracter por su 

forma, es un contrato entre el principe llamado al trono por el parlamento. En su fondo 

tiene caracteres de la Constitucion moderna, ya que aparece el Parlamento en su lucha 

contra el poder del rey como el sujeto de la unidad politica. 

Revolucion estadounidense: En la Convencion de Filadelfia el 17 de septiembre de 

1787, se aprobo el texto de la Constitucion norteamericana. Benjamin Franklin y una 

pleyade de hombres practicos e inteligentes lograron el consenso para redactar un 

documento brevisimo que fijaba las reglas para un nuevo sistema. 



Esta mas importante de sus aportaciones historia del pensamiento 

accion politica al realizar una revolucion constitucional. Concebir la invencion de un 

nuevo regimen que no partia del influyente pensamiento europeo, especialmente el de 

la ilustracion francesa, que se basaba en la idea de que el grado de libertad de un pais 

era siempre inversamente proporcional al grado de autoridad del gobierno, lo que 

llegaba a balancear las dos exigencias en un justo medio mecanicamente determinado 

entre la anarquia y el autoritarismo. Por el contrario, la revolucion norteamericana fue 

m a  revolucion constitucional, en el sentido de entenderla como un intento de fundar, a 

traves de una Constitucion, de un texto escrito que fijaba las reglas, un nuevo orden 

politico. A la supremacia de la voluntad de la mayoria, se contrapuso la supremacia de 

la Constitucion Politics. 

Ante la impotencia de realizar el viejo suetio de la democracia directa, el 

constitucionalismo se imponia como una necesaria respuesta, que se orientaba tambien 

a defender al pueblo y a 10s individuos que lo componen de la clase dirigente. Principios 

hoy de curso corriente surgen alli: La Constitucion escrita y rigida; la estabilidad del 

poder ejecutivo induciendo su fortaleza y eficacia; 10s vastos poderes reservados al 

poder judicial; hasta en ese momento en alguna medida nulo, como sentencia 

Montesquieu; su fortalecimiento como control contra la mayoria de las asambleas; la 

proteccion de 10s derechos de las personas, de 10s grupos, de las minorias; y la 

concepcion de ver a 10s representantes populares solamente como mandatarios, que 

deben estar al servicio del pais y no convertirse en pequetio grupo de elite sin 

cortapisas, es la gran contribucion de 10s constituyentes de Filadelfia. 



La Revolucion Francesa: La primera Constitucion Politica francesa junto con 

elaborada por la Convencion en 1793, la del Directorio de 1795, la de la epoca consular 

de 1799 y la de 10s Estados Unidos de America de 1787, han servido de modelo a las 

demas que reconocen 10s principios demo liberales. st as recibieron su contenido de la 

lucha del liberalism0 en contra del absolutismo monarquico y este se caracteriza por 

constituir una limitation del poder absoluto del Estado. 

Despues de la segunda guerra mundial la organizacion democratica y constitucional da 

una vuelta al incorporar a sus textos legislativos 10s principios correspondientes a la 

nueva concepcion economico-social del Estado. Francia en su Constitucion aprobada 

por referendum popular el 13 de octubre de 1946, vuelve a afirmar 10s derechos y 

libertades del hombre y del ciudadano consagrados por la Declaracion de Derechos de 

1789 y ademas agrega derechos sociales que derivan de la proteccion de la dignidad 

humana que tiene el nuevo Estado, dando una prueba de que a la larga 10s pueblos no 

pueden vivir sino dentro de un regimen de legalidad y seguridad juridica. 

La concepcion de ley fundamental pas6 a las colonias inglesas de America por medio 

de cartas de libertad; privilegios, en 10s cuales se consignaban 10s principios generales 

de gobierno que 10s ingleses les mandaban a 10s reyes de America. En estas cartas se 

encontraban 10s principios de garantias de libertad como lo es la separacion de 

poderes. Estos principios pasan a la Constitucion de Estados Unidos de America de 

1787 y luego se aceptan en la Revolucidn Francesa y se concretan en la Declaracion de 

10s Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Asi, aparece por 



siendo esta la Constitucion francesa del 3 de septiembre de 1791. 

1.4.3. Historia constitucional de Guatemala 

"En Guatemala, el derecho constitucional empezo a utilizarse en 1824. A continuacion 

se presentara un listado de las distintas Constituciones Politicas que han regido a este 

pais a traves de 10s afios: 

El period0 pre-independiente 

Constitucion de Bayona: Por la abdicacion de Carlos IV, en 1808, en favor de 

Napoleon, nombro este a su hermano Jose I Bonaparte como rey de Espafia. Este 

ljltimo decreto la Constitucion de Bayona, la cual tenia por mandato y ambito espacial 

que regiria para Esparia y todas las posesiones espafiolas. Aquella Carta Fundamental 

contenia algunos mandatos de desarrollo organico-constitucional y fue emitida con 

principios de rigidez. 

Esta Constitucion rigio lo que entonces era la Capitania General de Guatemala, la que 

fue promulgada con el objeto de darle el caracter de normas supremas a aquellos 

aspectos que el rey consideraba de absoluta importancia y contenia algunos de 10s 

derechos individuales, como la inviolabilidad de la vivienda y la detencion legal. 



promulgada en Cadiz, el 19 de marzo de 181 2. Se decreto por las Cortes Generales y 

Extraordinarias de la nacion espafiola. La nueva Constitucion establecia en su capitulo 

Vlll el proceso de formacion de las leyes y sancion real. Destaca en el desarrollo 

organico-constitucional la organizacion del gobierno del interior de las provincias y de 

10s pueblos. Ademas, incorporo las instituciones reales de la funcion administrativa. La 

rigidez quedo determinada. 

Dentro de lo novedoso de esta Constitucion es que se hace un detalle de las 

atribuciones y funcionamiento de 10s tres poderes. Su objeto fue organizar el poder 

pliblico. Posteriormente, sobrevinieron movimientos Wlicos que culminan con la 

declaracibn de independencia de 1821 y Centroamerica se independiza de Espafia 

pasando a formar parte de Mexico; formando asi, la Federacion de Provincias de 

Centroamerica, lo que motiva la necesidad de promulgar otra Constituci6n Politica. 

Del period0 independiente 

Acta de Independencia de 1821: El 15 de septiembre de 1821 fue suscrita el Acta de 

Independencia, con evidente expresion originaria de soberania radicada en el pueblo. 

En esta se impuso el principio de seguridad juridica. Como no tenian un cuerpo 

constituyente y legislativo para conformar el sistema juridico propio se continuo con el 

de la Constitucion Politica de la Monarquia Espafiola. Determino, asimismo, la 

convocatoria del Congreso y la forma de su cornposicion. 



Congreso de la Union Centroamericana el Acta de Independencia que reafirmando el 

deseo independentista de' 1821, proclamo la soberania legitimada por verdaderos 

representantes del pueblo para las Provincias Unidas del Centro de America. Entre sus 

declaraciones, tanto de tip0 dogmatic0 como de realidad constitucional, destacan 

aquellas verdaderamente originarias y acordes a la condicion politica inestable y de 

muchas situaciones de facto, posteriores al 15 de septiembre de 1821. La rigidez del 

texto normativo del acta de 1823 queda reducida a un hecho puramente practico. El 

Acta contiene la expresion de que 10s representantes de las provincias se habian 

congregado en virtud de convocatoria legitima para pronunciarse sobre su 

independencia, su union y su gobierno. 

Bases constitucionales de 1823: El Decreto que contenia las bases constitucionales 

de 1823 fue dado por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y 

sancionado por el Supremo Poder Ejecutivo el 27 del mismo mes y aiio. El documento 

establecio cuales eran 10s propositos de la Constitucion, la forma de gobierno, la nueva 

denominacion de Estados Federados del Centro de America y la practica de la religion 

catolica, apostolica y romana, con exclusion del ejercicio public0 de cualquier otra. ~ s t a  

Constitucion Politica establecia que el Congreso tenia que aprobar una ley y el Senado, 

compuesto de miembros elegidos popularmente, por cada uno de 10s Estados, tendria 

la sancion de la misma. Por primera vez se habla de ley constitucional. El caracter de 

rigidez de las bases constitucionales se torna impreciso. 



Repu blica Federal Centro America: fue decretada 

Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. En sus declaraciones 

dogmaicas, declara su soberania y autonomia; sus primeros objetivos, la conservation 

de 10s derechos humanos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Esta federacion 

adopt6 un Sistema Republican0 y Representativo, instauro la division de poderes, el 

regimen presidential. En cuanto a la rigidez constitutional, la Constitucion Federal 

establecio un capitt~lo especifico. Esta inspirada en tas Constituciones estadounidense 

y francesa. 

Constituci6n Politica del Estado de Guatemala: Posteriormente el Estado de 

Guatemala, con el objeto de complementar la Constitucion Federal, promutgo la 

constitucion del 11 de octubre de 1825. Establecia que solo el Legislativo y el Ejecutivo 

tenian iniciativa de ley; ademas, contenia reglas especiales de aprobacion acelerada 

para aquellas resoluciones que por su naturaleza fueren urgentes. Se limit6 a la 

soberania y establecio la administracion municipal. 

Decretos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1839: En 1839 empieza el 

proceso de desintegracion de la Federacion por lo que se da un vacio juridico. Ante 

esta crisis el Presidente de Guatemala convoca a una Asamblea Nacional 

Constituyente, la que promulga tres Decretos: Ley Constitutiva del Ejecutivo (1 839), Ley 

Constitutiva del Supremo o Poder Judicial del Estado de Guatemala (1839), la 

Declaracion de 10s Derechos del Estado y sus Habitantes (1 839). 



Aunque esta trilogia de Decretos de la Asamblea Nacional Constituyente, 

por Decreto del 25 de julio de 1839, tuviera preceptos basicos para la futura 

Constitucion Politica, solo determino un periodo de ausencia de derecho constitucional. 

Estos rigieron por mas de diez atios. 

Acta Constitutiva de la Repliblica de Guatemala: ~ s t afue decretada por la Asarrlblea 

Constituyente el 19 de octubre de 1851. Se ratifica la disolucion de la Federacion, se 

crea un sistema presidencial, periodo presidencial de 4 atios, con posibilidad de 

reeleccion. Se crea la separacion de poderes, limito el estatuto de deberes y derechos 

de 10s guatemaltecos y subordinaba las leyes constit~rtivas a las disposiciones basicas 

del Acta. 

El primer Presidente fue Rafael Carrera. Fue reformada el 29 de enero de 1855; pero 

esta reforma fue para que Rafael Carrera se nombrara Presidente vitalicio. 

Ley Constitutiva de la Repliblica de Guatemala: Se da una revolution encabezada 

por Justo Rufino Barrios, la cual culmina con una nueva Constitucion. ~ s t a  fue 

decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. En el 

proceso de formacion y sancion de la ley no establecio requisito alguno para leyes 

calificadas como constitucionales. Fue una Constitucion laica, centrists, sumaria. Se 

reconocio el derecho de exhibicion y se volvio al regimen de separacion de poderes, 

crea un Legislativo unicameral y un Ejecutivo bastante fuerte. La rigidez constitucional 

se establecio con bastante firmeza. Por primera vez se encuentra el mandato de la 

Constitucion para que una determinada ley tenga el caracter de Constitucion Politica. 
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En esta Constitucion 10s derechos humanos son llamados garantias. Posteriormente 

le hicieron algunas reformas siendo estas: El derecho al de trabajo, la prohibicion de 

monopolios, las reservas del Estado, en cuanto a correos, telegrafos, radiotelegrafia, 

navegacion aerea y acufiacion de moneda, al derecho de peticion, a la libertad de 

emision del pensamiento, propiedad, se regulan 10s casos en que una persona puede 

ser detenida, el debido proceso y el derecho a la correspondencia. 

Constitucidn Politica de la Repriblica Federal de Centroam6rica: ~ s t afue decretada 

el 9 de septiembre de 1921 por 10s representantes del pueblo de 10s Estados de 

Guatemala, El Salvador y Honduras, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, en 

cumplimiento del Pacto de Union firmado en San Jose Costa Rica el 19 de enero de 

1921. Esta nueva carta constitutiva federal solo fue un ensayo efimero. Tenian iniciativa 

de ley 10s tres organos del Estado y las Asambleas de 10s Estados. En el desarrollo 

organic0 se establecian normas destinadas a regir algunas instituciones juridicas 

nuevas. La rigidez constitutional quedo definida mediante la aprobacion bicameral. Las 

reformas a la Constitucion podrian acordarse por 10s dos tercios de votos de la Camara 

de Diputados y 10s tres cuartos de la Camara de Senadores. 

Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de la Asamblea Legislativa: Por 

Decreto nllmero 17 del 28 de noviembre de 1944 de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno aprobado el 15 de diciembre de 1944 por Decreto nlimero 13 de la Asamblea 

Legislativa, se declararon 10s principios fundamentales del movimiento conocido como 

Revolucion del 20 de Octubre de 1944. Mas que una declaration dogmatico-ideolbgica 

de un movimiento armado que se rebela contra el orden juridico-politico y busca un 
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y2.nnuevo acorde a sus postulados, se entiende que aquellos principios, por ser posteriores "''*"L~ 

a la espontaneidad y exito del referido movimiento revolucionario, eran bases 

fundamentales de una nueva organizacion estatal. Es decir, bases constitutivas, 

dogmaticas y organicas para una nueva concepcion del Estado guatemalteco. ~ s t e  

ademas de contener 10s llamados principios, contenia mandatos expresos de 

constitucionalidad practica por su fuerza ejec~tiva."'~ 

Constituci6n Politica de 1945: "En el context0 de la denominada Revolucion de 

Octubre de 1944, que se orientaba a derrocar la dictadura de Jorge Llbico, quien habia 

gobernado de 1931 a 1944; el 11 de marzo de 1945 se decreta la Constitucion Politica 

de la Republics de Guatemala. Contenida en 212 Articulos, constaba de grandes 

innovaciones en materia social, product0 del clima internacional imperante a finales de 

la Segunda Guerra Mundial. Asi, esta Constitucion entra en vigencia el 15 de marzo de 

1945. Tiene vigencia hasta 1954, rigiendo durante 10s Gobiernos de Juan Jose Arevalo 

Bermejo y Jacobo Arbenz Guzman, este ultimo interrurr~pido por la denominada 

contrarrevolucion de 1 954. 

El constitucionalismo social es la base fundamental de la Constitucion Politica de 1945. 

El Estado se organiza y basa en el principio de la division de poderes, quedando 

estructurado asi: a) Organismo Legislativo; b) Organismo Ejecutivo; c) Organismo 

Judicial. Ademas, reconoce como garantias sociales el derecho al trabajo, salario 

minimo, jornadas, descansos y vacaciones, sindicalizacion libre, huelga y paro, trabajo 

de mujeres y menores, indemnizacion por despido, jurisdiccion privativa, seguridad 

'O www.canallegal.com(Guatemala, 17 dejulio de 2011) 
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social, la autonomia universidad estatal, regula que el ejercito apol itico 

un catalog0 de derechos electorales. 

Constituci6n Politica de la Reptiblica de Guatemala de 1956: Con el movimiento de 

la contrarrevolucion de 1954; bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas, quien 

llega a la presidencia despues de una sucesion de juntas militares posteriores al 

derrocamiento de Jacobo Arbenz, apoyado por el Gobierno norteamericano de la epoca 

y diferentes sectores nacionales como la iglesia catolica y la burguesia latifundista; se 

deroga la Constitucion Politica de 1945, entrando en vigencia, posteriormente, la 

Constitucidn Polltica de 1956. 

Las diversas medidas de tip0 social, adoptadas por 10s Gobiernos de la revolucion, 

inquietaron a 10s sectores poderosos tanto nacionales como extranjeros que tenian 

intereses economicos fincados en el pais. La medida m8s inquietante fue la Reforma 

Agraria. En razon de ello las principales medidas del Gobierno de la contrarrevolucion 

fueron: a) la devolucion a la burguesia de 10s bienes agropecuarios perdidos mediante 

la aplicacion de la Reforma Agraria; b) la restitucibn al patrimonio del Estado, de las 

fincas nacionales que hubieren sido otorgadas en usufruct0 vitalicio o arrendamiento; c) 

derogar el Decreto 900 Reforma Agraria, promulgandose el Estatuto Agrario; d) la 

devolucion inmediata a la United Fruit Company de las tierras que le fueron 

expropiadas. 

En lo referente a la parte dogmatica, se denomina acertadamente el Titulo IV Derechos 

Humanos, el cual se divide en siete capitulos, dentro de 10s cuales se encuentran 
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derechos individuales y sociales, asi como el procedimiento de la accion de 

como protector de 10s derechos y garantias que la Constituci6n Politica establece. Se 

regula la libertad religiosa, autorizandose el culto privado y piblico, estableciendose 

tambien la libertad religiosa en las escuelas oficiales, el derecho de asociacion con fines 

religiosos. A la iglesia catolica se le reconoce su personalidad juridica y el derecho de 

adquirir bienes y disponer de ellos con fin religioso, de asistencia o educativo. Se 

reconocen derechos sociales, entre ellos el derecho al trabajo, a la familia, a la 

education, a la cultura. 

La organization del Estado se mantiene bajo el principio de la division de poderes: a) 

Organismo Legislative; b) Organismo Ejecutivo; c) Organismo Judicial. 

Constituci6n Politica de la Repirblica de Guatemala de 1965: La inestabilidad 

politica del Estado guatemalteco, se hace nuevamente evidente. Como consecuencia 

del golpe de Estado protagonizado por el Ejercito el 31 de marzo de 1963, el coronel 

Enrique Peralta Azurdia, pas6 a ser Jefe de Estado centralizando 10s poderes en su 

persona, declaro ilegales 10s partidos politicos y suspendio la vigencia de la 

Constitucion Politica por el tiempo que fuera necesario. El 26 de diciembre de 1963 se 

dictaron medidas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Asamblea se 

instal6 el 6 de julio de 1964 y el 15 de septierr~bre del afio siguiente se promulga una 

Constitucion desarrollada con 271 Articulos en su texto y once disposiciones transitorias 

y finales. 



Dentro de 10s principales cambios que contiene la Constitucion Politica de 1965, 

pueden mencionar: a) aumento del nlimero de afiliados para constituir un partido 

politico; b) creacion del Registro y el Consejo Electoral; c) se crea la Corte de 

Constitucionalidad como parte del Organism0 Judicial; d) restablece el Consejo de 

Estado; e) mantiene la divisi6n de poderes. 

Es necesario hacer notar que la Asamblea Constituyente emitio leyes de rango 

constitutional, que necesitan para su reforma de una mayoria especial de votos de 10s 

diputados al Congreso de la Republica. st as son las de: Orden Pdblico, Amparo, 

Habeas Corpus y Constitucionalidad; y de Emision del Pensamiento. La primera y la 

ljltima de estas aun se encuentran vigentes, la segunda fue derogada por el Decreto 1- 

86 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad. 

Constitucidn Politica de la Republica de Guatemala de 1985: El 23 de marzo de 

1982 se produjo un golpe de Estado en el que una parte del Ejercito ejercio una accion 

contra la cupula de la institucion a la que responsabilizo de una situacion de desorden y 

corrupcion. Asume el mando un triunvirato militar. Se emitieron tres leyes que 

coadyuvaron con el proceso de transicion, las cuales fueron la Ley Orgar~ica del 

Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos, y la ley de 

Organizaciones Politicas. Se producen cambios dentro del mando militar y asume el 

Ministro de la Defensa de ese entonces Oscar Humberto Mejia Victores, quien convoc6 

a eleccion de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva 

Constitucion Politica y dos leyes constitucionales, la electoral y la referente a las 

garantias constitucionales. El 31 de de mayo de 1985 se promulgo una Constitucion 
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Politica bastante desarrollada, la cual contiene 281 Articulos y 22 disposicio ~ h , A L , , . b .  

transitorias y finales. 

Es necesario destacar el caracter pluripartidista de la Asamblea Nacional Constituyente 

que la formulo, como consecuencia de que diversas concepciones y tendencias 

politicas lograron representacion en ella. Su formulacion se bas6 en consenso y la 

negociacion, ya que no existia una bancada que poseyera una mayoria de votos. 

Dentro de las disposiciones mas importantes se pueden citar las siguientes: a) contiene 

un titulo destinado especificamente a 10s derechos humanos; b) reconoce la 

preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos, el derecho a 

la legitima resistencia, la diversidad cultural, etnica y linguistics y el pluralismo politico. 

Esta Constitucion Politica incorpora tres instituciones que vienen a ser congruentes con 

las aspiraciones democraticas del pueblo guatemalteco, y por su actuar llegan a 

constituirse como iconos de la democracia guatemalteca: la Corte de Constitucionalidad 

que si bien ya habia sido contemplada en la Constituci6n Politica de 1965, ahora se 

regula como un tribunal permanente, de jurisdiccion privativa, e independiente. Los 

magistrados son electos de forma independiente y sus funciones son mas amplias; 

asimismo, el Procurador de 10s Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. 

Tambien, en el Articulo 232, se reconoce a la Contraloria General de Cuentas como 

una institucion tecnica descentralizada con amplias facultades para fiscalizar 10s 

ingresos, egresos e intereses hacendarios de Estado, aunque no con 10s terminos de 

autonoma (Constitucion Politica de 1945) o independiente (Constitucion Politica de 
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evidente denominacion descentralizada y del caracter 

funciones, se instituye como 1.m ente de control tecnico y entra a formar parte de 10s 

denominados organos de control y defensa del orden constitucional. 

Posteriormente, con las Reformas Constitucionales de 1993, que responden al fallido 

autogolpe que pretendio ejecutar el Presidente Jorge Serrano Elias, se separa al 

Ministerio Publico de la Procuraduria General de la Nacion y se le erige como ente 

autonomo, pasando tambien a integrar el grupo de organos de control y defensa del 

orden constitucional guatemalteco, configurandose asi el quintet0 de entes con dicha 

calidad."" 

1.5. Analisis del capitulo I 

Analizando el presente capitulo, se desprende que el derecho constitucional, es muy 

antiguo, en virtud que en la epoca primitiva, las tribus griegas se regian con una 

estructura constitucional; no obstante, que no estaba constituido en un documento, 

esto demuestra que el derecho constitucional nacio en la Grecia clasica; es necesario 

tambien mencionar que para que existiera el derecho constitucional como una disciplina 

juridica tuvieron que suceder acontecimientos historicos como la Revolucion lnglesa en 

el siglo XVII, la Revolucion Norteamericana en 1776 y la Revolucion Francesa en 1789. 

11 Pereira-Orozco, Alberto. Los drganos de control y defensa del orden constitucional del Estado de Guatemala. 
Phg. 13 



otro ideas observa este capitulo que la Constitucion Politica 

Ley Suprema de un Estado, porque en esta se regulan 10s derechos y obligaciones de 

10s habitantes, asi como la estructura de la administracion pljblica lo que se manifiesta 

en las partes de la Constitucion Politica, siendo estas: La parte dogrnatica, organica y 

practica. Es importante destacar las diversas clases de Constituciones Politicas que 

existen seg~ln la doctrina constitucional. Sobre esta clasificacion las mas relevantes 

son: Las Constituciones escritas, no escritas, rigidas y flexibles. Las caracteristicas de 

las Constituciones rigidas es que no se pueden reformar, en cuanto a las flexibles se 

reforman como una ley ordinaria. 

En relacion a la reforma de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, cabe 

setialar que se necesitan ciertos requisitos, 10s cuales estan contenidos en 10s Articulos 

277 y 278, y se analizaron en este capitulo, con la finalidad de garantizar a 10s 

ciudadanos la estabilidad y continuidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Con respecto a 10s derechos que regula la Constitucion Politica de la Repljblica de 

Guatemala, estos pueden restringirse por las autoridades gubernamentales, cuando las 

circunstancias lo ameritan; por ejemplo en caso de una guerra, una epidemia, un 

terremoto, etc. 

Finalmente, analizando la historia constitucional de Guatemala, se puede decir que el 

Estado guatemalteco ha sido convulsionado por diferentes acontecimientos politicos, 

desde la epoca de la independencia hasta la actualidad. Los precursores de todos 10s 

acontecimientos mencionados fueron ocasionados por el Ejbrcito guatemalteco, 
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ocasionando inestabilidad largo este tiempo, debido 

Estado guatemalteco ha sido regido por varias Constituciones las que han sido 

derogadas por regimenes militares. Dentro de todas estas es importante mencionar la 

Constitucion de 1945, que fue decretada en la era de la primavera democrdtica del pais, 

ya que la Revolucion del 20 de Octubre de 1944, fue la base de todos aquellos cambios 

que se dieron, especialmente en el ambito social, y que la mayoria de 10s derechos que 

regulaba esta Constitucion, estan establecidos en la Constitucion vigente, decretada por 

la Asarr~blea Nacional Constituyente en 1985. 



2. Derechos humanos 

2.1. Concepto 

Los derechos humanos se pueden definir como: "Los atributos inherentes a la persona, 

desde que nace hasta que muere; se protege incluso al embrion y luego al niiia, 

despues al adolescente y continlia protegiendo al adulto, para concluir con la 

proteccibn al anciano, todo con base en la legislacion moderna que ha adquirido 

preeminencia en la mente de 10s legisladores especiales (constituyentes) y 

ordinari~s."'~ 

Tambien se pueden definir 10s derechos humanos, como el conjunto de facultades, 

prerrogativas y libertades fundamentales que atienden al conjunto de necesidades 

bssicas de las personas, permitiendo una vida mhs libre, racional y justa. 

l 2  hado, Gerardo.Derecho constitutional guatemalteco. Phg.40 
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2.2. Antecedentes 

2.2.1. Antecedentes mediatos 

Los derechos humanos no aparecen con las revoluciones, sino por el contrario siempre 

han existido, ya que son inherentes al ser humano, por lo tanto constituyen la esencia 

del mismo. 

Es por ello que se ha hablado desde tiempos remotos de ellos, como por ejemplo en la 

Biblia o en la epoca del rey Hammurabi en la antigua Babilonia, en la antigua Grecia 

con Platon como opositor adrrimo del esclavismo y en la edad media con San Agustin 

y Santo Tomas de Aquino entre otros, quienes han dado fe de que siempre se ha 

buscado la dignificacion del ser humano. 

Uno de 10s acontecimientos principales en la busqueda de la dignificacion humana es la 

Carta Magna, que es el resultado de la imposicion y gran postura de 10s barones y el 

clero ingles hacia el monarca Juan sin Tierra en 1215, el cual establecio ciertas 

garantias, libertades personales y a su vez limitaciones en 10s tributos para quienes 

estaban bajo su mando. 

El Bill of Rights o Declaracion de Derechos, es un icono del derecho constitucional 

ingl6sy factor coadyuvante para la evoluci6n de 10s derechos humanos. El Bill of Rights 

preciso las atribuciones legislativas del Parlamento frente a la monarquia; establecib la 

libertad de elecciones de 10s parlamentarios; consign6 algunas garantias como el 
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personal frente a las multas excesivas. 

La Declaracion de lndependencia de 10s E.E.U.Udel4 de julio de 1776: El Congreso de 

Filadelfia el 4 de julio de 1776, fue el que proclamo la independencia de 10s E.E.U.U. y 

en dicha declaration sostienen que todos 10s hombres nacen iguales y que el Creador 

ha dado derechos como la libertad, la vida y la blisqueda de la felicidad, todo esto 

garantizado y protegido por un Gobiemo elegido por el pueblo y con miras al bien 

comlin y la paz social. 

Declaracion de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano: La Asamblea Nacional 

Constituyente de Francia en 1789 aprueba la Declaracidn de 10s Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, que prescribe que todos 10s hombres nacen libres y viven de igual 

manera, no existen distinciones sociales, la asociacion politica tiene como fin conservar 

10s derechos naturales e imprescriptibles del hombre, consagra 10s derechos a la 

propiedad, libertad de religidn, de opinion y de imprenta, terminando asi con siglos de 

opresion y maltrato inhumano. 

Lo destacable de todos estos antecedentes mediatos es la valoracion tan amplia dada 

al ser humano y consagrada de manera absoluta en cuerpos legales capaces de ser 

cumplidos por la fuerza de manera licita y legitima en caso de su inobservancia. 



2.2.2. Antecedentes inmediatos 

En el siglo pasado hub0 varias manifestaciones acerca de 10s derechos humanos, ya 

sea para su promocion o defensa, como es el caso del mensaje presentado por Franklin 

Delano Roosevelth Presidente de 10s Estados Unidos ante el Congreso, el 6 de enero 

de 1941. Pero existen 3 declaraciones que han sido de vital importancia para la 

proteccidn internacional de 10s derechos humanos que se exponen a continuation. 

Declaracidn Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre: La misma fue 

aprobada en la novena conferencia internacional americana realizada en Bogota en 

1948, la cual incluye derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales, pero 

no tenia caracter vinculante, sino que se la tomb como una simple resolution. 

Declaracidn Universal de 10s Derechos Humanos: Adoptada el 10 de diciembre de 

1948, constituye un verdadero hito en derechos humanos, ya que es aceptada por toda 

la comunidad internacional por medio de la Organizacidn de Naciones Unidas y 

consagra libertades fundamentales que han sido incluidas en 10s ordenarnientos 

juridicos de todos 10s paises del mundo como parte sustancial del ser humano. 

La Convencidn de Salvaguardia de 10s Derechos del Hombre y las Libertades 

Fundamentales o Convencidn Europea de 10s Derechos del Hombre: Aprobada en 

Roma el 4 de noviembre de 1950 por 15 Estados europeos; en la misma reafirman el 

deseo de regirse por principios que protejan la integridad tanto fisica como sicologica y 



coadyuven plena del ser humano todos ambitos 

disponga. 

2.3. Clasificacidn de 10s derechos humanos 

2.3.1. Por la aparicidn de 10s derechos hurnanos en el tiempo 

Los Derechos de Primera Generacidn: Fueron 10s que importaban a la sociedad 

burguesa que lider6 la Revoluci6n Francesa de 1789. Se trataba de una concepcion 

liberal del Estado, que requeria su abstencion, y un libre desarrollo de la individualidad. 

Por lo tanto, propiciaron la incorporation a partir de la Declaraci6n de 10s Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, de 10s derechos civiles, 10s patrimoniales y 10s politicos. Se 

buscaba favorecer al individuo libre, propietario y que tuviera un alto grado de 

participation politica. Se debe recordar que la Revolucion Francesa se realizo para 

terminar con el absolutismo monarquico, y permitir la intervencibn popular en 10s 

asuntos de gobierno. 

Los Derechos de Segunda Generaci6n: lncluyer~ 10s derechos sociales y culturales, y 

surgieron a partir del siglo XIX, cuando 10s ricos burgueses, duefios de las fhbricas, 

debieron afrontar ahora el surgimiento de 10s movimientos obreros, que luchaban por 

lograr condiciones dignas de trabajo, que les habian sido desconocidas a partir de la 

Revolucion Industrial, y que no habian sido contempladas luego de la Revolucion 

Francesa; ya que a 10s ricos burgueses, sus patrones, les convenia mas tener una 

masa de trabajadores marginados, como mano de obra docil y barata. A partir de esta 
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etapa 10s trabajadores apoyados por 10s movimientos socialistas, 

progresivamente, el establecimiento de jornadas de labor de ocho horas, condiciones 

dignas, descanso dominical, el derecho a constituir sindicatos, etcetera. El Estado 

aparece ahora como garante de la igualdad de oportunidades entre 10s ciudadanos, 

impidiendo abusos de parte de 10s socialmente mas favorecidos. 

Los Derechos de Tercera Generaci6n: Aparecieron en el siglo XX, cuando nuevas 

circunstancias en el mundo hicieron palpable la necesidad de proteger no solo a las 

personas en su individualidad (derechos de primera generacion) o en relacion a otros 

miembros del cuerpo social (de segunda generacion) sino que ahora 10s sujetos de 

derechos son colectivos, considerando el derecho de 10s pueblos. 

En efecto, las guerras mundiales demostraron la necesidad de 10s pueblos de ver 

garantizado su derecho a la paz; el mundo globalizado dio nacimiento al reconocimiento 

del derecho a la solidaridad; el ambiente victima de la accion humana durante tantos 

atios, comenzo a dar muestras de que necesitaba protection para el bien de todos; y 

las nuevas condiciones del consumo a gran escala, dejaron desprotegido al 

consumidor, muchas veces, victima de contratos de adhesion (en 10s que su voluntad 

no es tenida en cuenta, sin0 que solo firma las condiciones de quien realiza la oferta, 

sin darse cuenta de algunas, colocadas en letra chica). Asi tambien, surgen 10s 

derechos del consumidor. Entre estos derechos de tercera generacion se incluyen: el 

derecho a la paz, el derecho a la solidaridad, el derecho a un ambiente sano y 10s 

derechos al consumidor. 



una conquista ardua de la humanidad, y llego a lograrse tras la Revolucion Francesa de 

1789. Hasta entonces, era el gobernante quien decidia sobre 10s derechos de las 

personas, quienes debian aceptar pasivamente sus exigencias, fueran o no justas. 

Afirmar la existencia de derechos que nacen con el ser humano tiene importancia, ya 

que el Estado, entonces, no crea derechos sino que 10s reconoce. Si 10s creara podria 

quitarlos a su antojo, en cambio, si se limita a reconocerlos, y no lo hace, puede 

exigirsele tal hecho. 

Clasificar es tomar en cuenta ciertas caracteristicas de lo que se quiere agrupar, 

identificando en ellas rasgos comunes. Por eso pueden clasificarse 10s derechos de 

varias maneras, pero las mas conocidas se refieren a su contenido, y a su aparicion en 

el tiempo. 

2.3.2. Clasificacidn de 10s derechos humanos de acuerdo a su contenido 

Derechos civiles: Son aquellos que le corresponden a la persona como individuo, 

independientemente de su rol social, y que hacen a su vida y a su libertad personal. 

Son exigibles contra cualquiera, que intente perturbarlos. Asi, son derechos civiles el 

derecho a la vida, a la libertad personal, derecho a transitar libremente en su pais, a 

ejercer libremente su culto, a reunirse, a asociarse con fines Ctiles, a la dignidad, al 

honor, al nombre, etcetera. 



Derec hos sociales: Son que le corresponden a las personas su rol 

determinado context0 social, por hallarse desprotegidos frente a una situacion desigual 

con respecto a otros que podrian abusar de tal circunstancia. Asi, son derechos 

sociales fundamentalmente 10s referidos al trabajo, ya que la situacion de necesidad en 

que se halla el trabajador, lo coloca en una posicion susceptible de ser objeto de 

abusos, tal como habia sucedido durante la Revolution Industrial, que fue una muestra 

mas que elocuente de lo que pueden hacer 10s empleadores con sus empleados si no 

existen leyes que limiten su accionar. Es por ello que la ley toma posicion para lograr 

equidad, estableciendo por ejemplo que las condiciones de trabajo deben ser dignas, 

que deben respetarse horarios de trabajo, impide o regula el trabajo de menores, 

concede vacaciones pagadas, un salario minimo vital, el derecho de agremiarse, el 

derecho de 10s gremios a la huelga, a concertar convenios colectivos de trabajo, a 

recurrir a la conciliacion y al arbitraje, etc6tera. En otros casos, el Estado interviene 

para protege? a aquellos miembros del cuerpo social que se hallan en situacion de 

inferioridad y necesitan mayor atenci6n por su estado de salud o por su edad avanzada, 

concediendoles seguro social, pensiones y jubilaciones. 

Derechos patrimoniales: Son aquellos que tienen un contenido economico, como por 

ejemplo, el derecho a contratar, el derecho de propiedad, el de comerciar, etaitera. 

Derechos culturales: Son 10s que tienen un contenido que hace a la capacitacion del 

ser humano, con vistas a su perfeccionamiento, y es compatible con 10s derechos 

sociales: Por ejemplo, el derecho de ensefiar y aprender. 



Derechos politicos: Son 10s que le corresponden al ciudadano para participar 

miembro activo del poder politico en un gobierno democratico, por si o a traves de sus 

representantes. El derecho de sufragio, a afiliarse a un partido politico, a ser elegido 

para un cargo de gobierno, a participar en la presentacion de un proyecto de ley, en un 

plebiscite, o en una consulta popular. 

Es importante destacar que todos estos derechos estan contemplados en la 

Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos proclamada, por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

2.3.3. 	 Clasificaci6n de 10s derechos humanos regulados en la Constituci6n 

Politica de la Rep~blica de Guatemala 

Derechos individuales (Articulos del3 al 46) 


Derechos sociales. 


Familia (Articulo del47 al 56) 


Cultura (Articulos del 57 al 65) 


Comunidades indigenas (Articulos del66 al70) 


Education (Articulos del71 al 81) 


Universidades (Articulos del 82 al90) 


Deporte (Articulos del91 al92) 


Salud, seguridad y asistencia social (Articulos del 93 al 100) 


Trabajo (Articulos del 101 al 106) 


Trabajadores del Estado (Articulos del 107 al 1 17) 
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Regimen economico social (Articulos del 1 18 al 134) 

Derechos civicos y politicos (Articulos del 135 al 137) 

2.4. Procurador de 10s Derechos Humanos 

Su funcion es supervisar la actividad de la administracion pliblica en las esferas en que 

tiene competencia. Tutelar 10s derechos fundamentales, sugerir nuevas medidas legales 

y sancionar a las autoridades que dificulten su actividad. 

Comisidn de Derechos Humanos del Congreso de la Reptiblica: Se encuentra 

integrada por un diputado por cada partido politico, representado dentro del periodo 

correspondiente, y sus atribuciones estan contenidas en la Ley de la Comision y 

Procurador de Derechos Humanos. 

Eleccidn del Procurador de 10s Derechos Humanos: La Comision que existe en el 

Congreso de la Repliblica propone tres candidatos al mismo y es el pleno de este, 

quien lo elige entre la terna propuesta por la comisibn. 

Duracidn del cargo: El Procurador de 10s Derechos Humanos ejerce su cargo por un 

periodo de cinco aiios y puede ser reelecto. 

Requisitos para ser procurador: Seglin 10s Articulos 207, 216 y 273 de la 

Constitucidn Politica de la Repliblica de Guatemala, 10s requisitos para optar a 

Procurador de 10s Derechos Humanos son 10s siguientes: 
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a) Guatemalteco de origen. 


b) De reconocida honorabilidad. 


c) Ser abogado colegiado. 


d) Mayor de cuarenta afios de edad. 


e) Haber desempetiado un period0 completo como Magistrado de la Corte de 


Apelaciones o haber ejercido por mas de diez afios. 

Atribuciones del Procurador: El Articulo 275 de la Constitucion Politica de la 

Repljblica establece las siguientes atribuciones del Procurador de 10s Derechos 

Humanos. 

a) Promover el buen funcionamiento y la gestion administrativa gubernamental en 

materia de derechos humanos. 

b) lnvestigar y denunciar lesiones de intereses a personas. 

c) Recomendar y censurar ados en contra de 10s derechos constitucionales. 

d) Para el cumplimiento de sus funciones todos 10s dias y horas son h8biles. 

2.5. Analisis del capitulo II 

Analizando este capitulo se puede determinar que 10s antecedentes sobre la existencia 

de 10s derechos humanos fueron desarrollandose en distintas etapas, por la lucha de 

clases, pues a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha existido el poderoso 

y el debil, lo que trae como consecuencia que al debil se le restrinjan sus derechos 

fundamentales. 



importante destacar despues Revolucion Francesa cuando 

las bases para que en todos 10s paises se declaren 10s derechos humanos, ademas 

despues de la promulgacion de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, la mayoria de paises del mundo reconocieron 10s derechos 

fundamentales del hombre plasmandolos en las Constituciones Politicas. 

Guatemala tambien es parte de estos paises que reconoce y protege 10s derechos 

fundamentales de la persona para que no Sean restringidos y es por eso que la 

Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala 10s regula en la parte dogmatica; 

asimismo, reconoce la existencia de derechos aunque no esten reconocidos y que son 

inherentes a la persona humana y establece que cualquier norma contraria a estos sera 

nula y reconoce la supremacia de 10s tratados en materia de derechos humanos sobre 

la legislacion interna, como ejemplo se puede citar la Convencion Sobre la Elimination 

de Todas las Formas de Discrimination Contra la Mujer adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y 

nueve, aprobada por Guatemala el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y 

dos, por Decreto Ley nljmero 49-82, y ratificado el ocho de julio de ese rrrismo aAo. 

Es necesario recalcar tambien, la figura del Procurador de 10s Derechos Humanos, 

quien es un comisionado del Congreso de la Repljblica de Guatemala, para la defensa 

de 10s derechos fundamentales que la Constitucion garantiza; la cual estd regulada en 

el Articulo 274 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, y las 

atribuciones estan contempladas en el Articulo nljmero 275 del mismo cuerpo legal. 



3. Justicia constitucional 

3.1. Concepto 

"La justicia constitucional es una investidura juridica que se le otorga a ciertos 

tribunales, Sean de jurisdiction ordinario o especializados para que con base a criterios 

juridicos y metodos de interpretacion e integracion de las normas, satisfagan 

pretensiones que tengan origen en normas de derecho constitucional. La justicia 

wnstitucional tiene por objeto la realization efectiva de 10s preceptos constitucionales 

de naturaleza sustantiva y es por ello que tambien se le denomina derecho procesal 

wnstit~cional."'~ 

3.2. 	lnconstitucionalidad de las leyes, reglamentos y disposiciones de carActer 

general 

El conocimiento de esta accion de inconstitucionalidad en el ordenamiento juridiw 

guatemalteco le corresponde en ~jnica y definitiva instancia a la Corte de 

Constitucionalidad, ante la que debe plantearse directamente. Su objeto es obtener la 

declaratoria de inconstitucionalidad seglln sea el caso, una ley, un reglamento o 

disposicion de cardcter general que adolezca de vicio parcial o total de 

l 3  Caceres Rodriguez, Luis Emesto. Derecho procesal mnstitucional.PAg. 21 
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inconstitucionalidad (Articulo 133 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y 

Constitucionalidad) 

En caso de ser declarada con lugar, produce la anulacion parcial o total de la ley, 

reglamento o disposicion de cardcter general. 

Legitimacion activa para el planteamiento de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos 

o disposiciones de caracter general. El Articulo 134 de la Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad, regula que tienen legitimacion activa para este 

planteamiento, 10s siguientes: 

a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a traves del Presidente. 


b) El Ministerio Pljblico, a traves del Fiscal General. 


c) El Procurador de 10s Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o 


disposiciones de caracter general que afecten intereses de su competencia. 

d) Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. 

Planteamiento, trdmite y resoluci6n: 

Planteamiento: Debe plantearse directamente ante la Corte de Constitucionalidad, por 

escrito con 10s requisitos exigidos en toda solicitud, expresando en forma razonada y 

clara 10s motivos juridicos en que descansa la impugnacion. Si se omite algljn requisito 

en el memorial, la Corte ordenara al intarponerte suplirlos dentro de tres dias (Articulos 

135 y 136 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad). 
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Tramite: Planteada accion inconstitucionalidad admitida para tramite Cart 4 

debera dentro de 10s ocho dias siguientes a la interposicion, decretar la suspension 

provisional de la ley, reglamento o disposicion de caracter general. La suspension 

provisional debera publicarse en el Diario Oficial al dia siguiente de haberse decretado y 

tendra efectos generales (Articulo 138 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de 

Constitucionalidad). 

Decretada o no la suspension provisional, se dara audiencia por 15 dias comunes al 

Ministerio P~jblico y a cualquiera autoridad o entidad que la Corte estime pertinente, 

transcurridos 10s cuales se haya o no evacuado la audiencia, de oficio se setialara dia y 

hora para la vista dentro del termino de 20 dias. La sentencia debe dictarse dentro de 

10s 20 dias siguientes al de la vista; en todo caso, la sentencia debe dictarse dentro del 

termino maximo de dos meses contados a partir de la fecha de interposicion de la 

accion de inconstitucionalidad (Articulo 139 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de 

Constitucionalidad). 

Resolucibn: Debe resolverse siempre como punto de derecho (no se admite prueba); 

sin embargo, puede revocarse y consultarse antecedentes, dictfimenes, opiniones, 

elementos doctrinarios y jurisprudencia (Articulo 143 Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad). 

La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, reglamento o disposicion de caracter 

general, puede ser total o parcial quedando sin vigencia, seg~ln sea el caso la totalidad 

de su contenido o solo la parte estimada inconstitucional. En estos casos dejan de surtir 
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efectos desde el dia siguiente al de la publicacion del fallo en el Diario Oficial, la que en 

todo caso debe hacerse dentro de 10s tres dias siguientes a la fecha en que quedo 

firme, por lo que las sentencias inconstitucionales producen efectos no retroactivos. Sin 

embargo, si se hubiere decretado la suspension provisional, 10s efectos del fallo se 

retrotraen a la fecha en que se public6 la suspension, produciendo en este caso efectos 

retroactivos (Articulo 140 y 141 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de 

Constitucionalidad). 

Sobre las sentencias no cabe recurso alguno y solo pueden impugnarse a Waves de la 

aclaracion y arnpliacion ante la Corte de Constitucionalidad (Articulos 142 y 147 Ley de 

Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad). 

Si la inconstitucionalidad es declarada sin lugar se impondra a cada uno de 10s 

abogados una multa de cien a un mil quetzales, sin perjuicio de la condena en costas al 

interponerte. (Articulo 148 Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad). 

3.3. Eljuicio de amparo 

3.3.1. Concepto 

El licenciado Luis Ernesto Caceres Rodriguez, citando a Edmundo Vasquez Martinez 

explica que el amparo: "Es un proceso constitutional especial por razon juridico -



material, que tiende a obtener la satisfaccion de una pretension de 

restitucibn en el goce de 10s derechos fundamenta~es."'~ 

El Articulo 8 de la Ley de Amparo, Exhibicidn Personal y de Constitucionalidad, regula 

que: "El objeto del amparo es proteger a las personas contra las anienazas de 

violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de 10s mismos cuando la violacion 

hubiere ocurrido." 

Por otro lado, este misnio Articulo regula que no hay ambito que no sea susceptible de 

aniparo y procedera siempre que 10s actos, resoluciones, disposiciones o leyes de 

autoridad lleven implicitos una amenaza, restriction o violacion a 10s derechos que la 

Constitucion Politica y las leyes garantizan. 

3.3.2. Caractensticas del recurso de amparo 

Las caracteristicas que se pueden citar del amparo son las siguientes: 

a) Es un proceso judicial con rango constitucional; 

b) Es un proceso especial por raz6n juridic0 material. Esto por ser un proceso 

extraordinario y subsidiario que opera exclusivamente cuando 10s procedimientos o 

recursos de rango ordinario han fallado en la mision de proteger o preservar 10s 

derechos reconocidos por la Constitucion Politica y otras leyes; 

l 4  Gceres Rodriguez, Luis Emesto. Derecho procesal constitucional. Phg. 71 
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politico, pues opera una institucion contralora del ejercicio del 

publico; 

d) Es un medio de proteccion preventivo y restaurador. 

3.3.3. Finalidad del recurso de amparo 

a) Una finalidad fundamental consiste que el amparo tutela o protege adjetivalmente y 

en beneficio del gobernado, 10s derechos fundamentales que a su favor consagran 

la Ley Fundamental y las derivadas; 

b) Sirve para precisar, definir y redefinir continuamente el contenido de 10s derechos 

fundamentales; 

c) Conlleva efecto educativo al transformar el amparo en una tecnica que permite a 10s 

tribunales constitucionales asumir su papel de interpretes definitivos de 10s derechos 

fundamentales. Aunque es dable anotar, que no se limita a vincular el supuesto de 

hecho con el fallo que otorga o deniega la pretension, sino que irradia ademas una 

jurisprudencia que delimita y afina 10s perfiles concretes de aquellos dereches 

fundamentales y libertades publicas; 

d) Opera como prevencion permanente sobre 10s brganos del poder public0 

orientandolos a una atenta y pronta actuacion de 10s principios constitucionales. 

3.3.4. Principios del recurso de amparo 

Luis Ernesto Caceres Rodriguez, citando a 10s juristas Juventino Castro, lgnacio Burgos 

y Marin Guzman hace referencia sobre les siguientes principios que rigen el amparo. 
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"Principio dispositivo, de iniciativa o a instancia de parte. amparo nunca 

operar oficiosamente, esto hace que para que el proceso exista, resulte 

indispensable que lo promueva el agraviado o afectado o quien lo represente 

legalmente. 

b) Existencia de un agravio personal y directo. Se puede conceptuar como agravio todo 

menoscabo y toda ofensa a la persona, menoscabo que puede ser o no patrimonial, 

siempre que sea material y apreciable objetivamente. El elemento juridico o material 

del agravio consiste en la forma, ocasibn o manera en la cual la autoridad estatal 

causa el daflo o el perjuicio. El elemento subjetivo indica que el agravio, necesita ser 

eminentemente personal. Debe ser directo, es decir de realization presente, pasada 

o inminentemente futura. 

c) Prosecucion judicial de amparo. Esto es de interes, pues implica formas juridicas 

procesales tales como la demanda, period0 de pruebas, alegatos y sentencias. 

d) Relatividad de la sentencia de amparo. La sentencia que conceda la proteccion 

constitucional se constrifle exclusivamente al accionante, por lo que quien no haya 

sido expresamente amparado, no puede beneficiarse con la apreciacibn dictada 

acerca de la ilegalidad del act0 contra el cual se reclama. 

e) Definitividad. En virtud del caracter extraordinario del proceso de amparo, este 

principio supone que previo a que la persona presuntamente agraviada por la 

actividad autoritaria, acuda en solicitud de proteccion constitucional, debe haber 

agotado todos 10s recursos que la ley que rige el act0 reclamado establece para 

atacarlo. 

f) 	 De estricto derecho (congruencia). El juzgador debe concretarse a examinar la 

constitucionalidad del act0 contra el cual se reclama a la luz de 10s argumentos 
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expuestos en 10s hechos que motivan la accion contenida en la demanda. 

funcionario no esta en aptitud de determinar que el act0 reclamado es contrario a la 

Constitucion ~ol i t ica. '~ '~ 

3.3.5. Presupuestos procesales del recurso de amparo 

a) Legitimacidn activa y pasiva 

La capacidad de una persona, puede ser de goce y de ejercicio: La capacidad de goce 

es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, reputandosele por lo mismo 

como un atributo de la personalidad juridica. La capacidad de ejercicio o de obrar, es la 

aptitud atribuida a la persona fisica para desemperiar por si misma 10s derechos de que 

es titular. 

La capacidad de ejercicio segljn el ordenamiento civil guatemalteco se obtiene al 

cumplir la mayoria de edad. 

En el proceso de amparo para ser accionante o postulante, la capacidad la tienen todas 

las personas que conforme a la ley esten en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; 

y que, siendo titulares de derechos fundamentales, accionen en defensa de un interes 

legitimo, entendido este, en la reparacion del perjuicio que esa persona sufre en si 

misma o en su patrimonio, derivado de un act0 o ley de autoridad que restringe, 

l5 Ibid. Phg.74 



tergiversa o viola precisamente aquellos derechos. Este interes legitimo, en el caso 

amparo, excluye la posibilidad de la accion popular. 

El Articulo 25 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad otorga 

una Iegitimacion especifica que atribuye al Ministerio Pljblico y al Procurador de 10s 

Derechos Humanos para instar el amparo, pero limitada constitucionalmente, por razon 

de la especial existencia y finalidad de las entidades relacionadas, a aquellos casos en 

que deben proteger 10s intereses que les han sido encomendados. 

Con respecto a la Iegitimacion pasiva, el Articulo 9 de la Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad, regula que puede solicitarse amparo contra: 

a) 	El Poder Pljblico, incluyendo entidades descentralizadas o autonomas, las 

sostenidas con fondos del Estado creadas por la ley o concesion o las que actljen 

por delegacion del organo del Estado, en virtud de contrato, concesion o conforme a 

otro regimen semejante; 

b) Contra autoridades a las que debe ingresarse por mandato y otras entidades 

privadas reconocidas por la ley, tales como partidos politicos, asociaciones, 

sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. 

El amparo procede contra las entidades mencionadas, cuando ocurren las situaciones 

previstas en el Articulo citado, cuando se trata de prevenir o evitar que causen dafios 

patrimoniales o de cualquier naturaleza. 



c) Plazo para la interposicidn del amparo 

El Articulo 20 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, regula 

que: "La peticion de amparo debe hacerse dentro del plazo de 10s treinta dias 

siguientes al de la liltima notification al afectado o de conocido por este el hecho que a 

su juicio, le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y linicamente en lo 

concerniente a esta materia, el plazo sera de cinco dias." 

Es importante mencionar que este mismo Articulo estipula que el plazo anterior no rige 

cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicaci6n de leyes o 

reglamentos inconstitucionales a casos concretes; asi como ante la posibilidad 

manifiesta de que ocurran actos violatorios a 10s derechos del sujeto activo. 

3.3.6. Procedimiento del recurso de amparo 

Procedencia: Constituye un principio procesal, que no hay ambito susceptible de 

amparo y procede cuando 10s actos, disposiciones o leyes de autoridad lleven implicitos 

una amenaza, restriccion o violaci6n a 10s derechos que la Constitucion Politica y las 

leyes establecen, ya sea que dicha situation provenga de autoridad o entidades de 

derecho publico o entidades de derecho privado (Articulo 10 Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad). 

El Articulo citado, regula 10s casos mas importantes de procedencia del amparo. A 

continuaci6n se realiza una sCntesis de 10s mismos: 
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la Constitucion Politica u otra ley; 

b) Para que se declare en casos concretos que una ley, reglamento, resolucion o act0 

de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir derechos que la 

Constitucion Politica garantiza o son reconocidos por otra ley (amparo contra leyes); 

c) 	Para que en casos concretos se declare que una disposicion o resolucion no 

meramente legislativa del Congreso de la Rep6blica1 no le es aplicable al recurrente 

por violar un derecho constitutional; 

d) Cuando cualquier autoridad dicta un reglamento, acuerdo o resolucion con abuso de 

poder o excediendose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o las 

ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea 

reparable por otro medio de defensa; 

e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de 

requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere 

medio o recurso de efecto suspensivo; 

f) 	 Cuando las peticiones y tramites ante autoridades administrativas no sean resueltos 

en el termino que la ley establece, una vez agotado el procedimiento 

correspondiente, asi como cuando las peticiones no sean admitidas para su trhmite; 

g) En materia politica, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por 10s 

estatutos de las organizaciones politicas; 

h) En 10s asuntos de las ordenes judiciales y administrativas, despues de haber hecho 

uso el interesado de 10s recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, 

restriction o violacion de 10s derechos que la Constitucion Politica y las leyes 

garantizan. 
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Competencia: La Ley de Amparo, Exhibicion Personal 

regula la competencia en 10s Articulos 11 al 18, 10s cuales se detallan a 

continuacion: 

"Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de 

Constitucionalidad, conocer en unica instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de 

Amparo, en 10s amparos interpuestos en contra del Congreso de la Republica, la Corte 

Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la Rep6blican. (Articulo 11 

Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad). 

"Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia 

conocera de 10s amparos en contra de: 

El Tribunal Supremo Electoral; 


Los Ministros de Estado o Viceministros cuando actuen como encargados del 


des pacho; 


Las Salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda 


lnstancia de Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo; 


El Procurador General de la Nacion; 


El Procurador de 10s Derechos Humanos; 


La Junta Monetaria; 


Los Embajadores o Jefes de la Mision Diplomatica guatemaltecos 


acreditados en el extranjero; y 


El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural". (Articulo 12 Ley de Amparo, 




Exhibicion Personal y de Constitucionalidad) 

"Competencia de la Corte de Apelaciones: Las Salas de la Corte de Apelaciones 

del orden combn, en sus respectivas jurisdicciones, conoceran de 10s amparos que se 

interpongan contra: 

Los Viceministros de Estado y 10s Directores Generales; 


Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera 


instancia; 


Los Alcaldes y Corporaciones Municipales de las cabeceras departamentales; 


El Jefe de la Contraloria General de Cuentas; 


Los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autonomas 


del Estado o sus cuerpos directives, consejos o juntas rectoras de toda clase; 


El Director General del Registro de Ciudadanos; 


Las asambleas generales y juntas directivas de 10s colegios profesionales 


Las asambleas generales y organos de direccion de 10s partidos politicos; 


Los c6nsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero; 


Los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y 10s 


gobernadores." (Articulo 13 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de 


Constitucionalidad) 


"Competencia de 10s jueces de primera instancia: Los jueces de primera instancia 

del orden com6n1 en sus respectivas jurisdicciones, conoceran de 10s amparos que se 

interpongan en contra de: 



a) Los administradores de rentas; 

b) Los jueces menores; 

c) Los jefes y demas empleados de policia; 

d) Los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el articulo 

anterior; 

e) Los demas funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o 

ramo no especificados en 10s articulos anteriores; 

f) Las entidades de derecho privado." (Articulo 14 Ley de Amparo, Exhibition 

Personal y de Constitucionalidad) 

"Competencia no establecida: La competencia establecida en 10s articulos 

anteriores se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de 10s individuos 

integrantes de 10s organismos y entidades mencionados, siempre que actlien en 

funcion o por delegation de estos. 

Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Corte de 

Constitucionalidad, determinara sin formar articulo, el tribunal que deba conocer. En 

este caso, el tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudare de su 

competencia, de oficio o a solicitud de parte, se dirigira a la Corte de Constitucionalidad 

dentro de las cuatro horas siguientes a la interposicion, indicando la autoridad 

impugnada y la duda de la competencia de ese tribunal. La Corte de Constitucionalidad 

resolvers dentro de veinticuatro horas y comunicara lo resuelto en la forma mas rapida. 

Lo actuado por el tribunal original conservara su validez. 



"Facultad de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia: No 

dispuesto en 10s articulos anteriores, la Corte de Constitucionalidad podra modificar 

la competencia de 10s diversos tribunales mediante auto acordado que comunicara por 

medio de oficio circular, debiendo ademas, ordenar su publicacion en el Diario Oficial. 

La competencia establecida en el articulo 11 de esta ley no podra ser modificada." 

(Articulo 15 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad) 

Interposicibn: La interposicion del amparo debe hacerse luego de haber agotado 10s 

recursos ordinarios, judiciales o administrativos; por cuyo medio se ventilan 

adecuadamente 10s asuntos de conformidad con el principio del debido proceso; 

siempre que se solicite dentro de 10s treinta dias siguientes al de la llltima notificacion al 

afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. 

Como se describio, dicho plazo no rige en 10s casos en que el amparo se interponga a 

consecuencia del riesgo de aplicacion de leyes o reglamentos inconstitucionales en 

casos concretos, o ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios en 

contra de 10s derechos del solicitante. (Articulos 19 y 20 Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad). 

La solicitud de amparo debe presentarse por escrito, y con el auxilio de un abogado 

colegiado, debiendo llenar el memorial de interposicion 10s requisitos establecidos por el 

Articulo 21 de la ley citada. 



(no basto de formalismos), debiendo el tribunal ordenar su subsanacion dentro del 

termino de tres dias, y en casos excepcionales (personas pobres analfabetas, menores 

o incapacitados), que no puedan actuar con auxilio profesional, puede gestionarse el 

amparo en forma verbal, por lo que el tribunal debera levantar un acta cuya copia 

remitira al Procurador de 10s Derechos Humanos para que aconseje o en su caso, 

patrocine al solicitante. 

Amparo provisional: No es necesario esperar la consumacion de la trasgresion para 

poner en marcha la justicia constitutional. Para ese efecto existen dos tipos de amparo: 

a) Amparo provisional discrecional: A instancia de parte o porque el tribunal lo 

considere. (Articulo 27 Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad). 

El tribunal en la primera resolution resolvera la suspension provisional si lo 

considera conveniente. 

b) Amparo provisional de oficio: El tribunal debera declarar de oficio la suspension 

provisional en 10s casos siguientes: Si hay peligro de privacion de vida del sujeto 

activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daiio grave. Cuando se trate de 

actos o resoluci6n que deje sin materia o halla in~ltil el amparo al hacer dificil la 

restitucion de las cosas. Cuando la autoridad contra quien se pidio el amparo 

proceda con notoria ilegalidad. 

Remisi6n de antecedentes o inforrne: Recibida la solicitud de amparo, el juez o 

tribunal debe resolver dhndole trhmite y ordenando a la persona, autoridad, funcionario 
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informe circunstanciado dentro del termino perentorio de cuarenta y ocho horas. Si 

vencido dicho termino no se hubieren recibido 10s antecedentes o el informe, se 

decretara la suspension provisional del acto, resolucion o procedimiento reclamado 

(Articulo 33 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad). 

Primera audiencia y prueba: Recibidos 10s antecedentes o el informe circunstanciado, 

el tribunal confirmara o revocara la suspension provisional decretada en la resolucion 

inicial del proceso, debiendo correr audiencia por el termino de cuarenta y ocho horas 

(primera audiencia) a las partes, al Ministerio Pljblico y, si lo hubiere, a 10s terceros 

interesados (Articulos 34 y 35 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de 

Constitucionalidad). 

Si hubiere hechos que establecer se abrira a prueba por el termino improrrogable de 

ocho dias. Los tribunales de amparo podran relevar de la prueba en 10s casos en que a 

su juicio no sea necesaria, pero la tramitaran obligadamente si fuera pedida por el 

solicitante. Asimismo, el tribunal puede pesquisar de oficio 10s hechos controvertidos 

(Articulos 35 y 36 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad). 

Segunda audiencia, vista publica y auto para mejor fallar: Vencido el termino 

probatorio, el tribunal correra una segunda audiencia, tambien por el termino de 

cuarenta y ocho horas, a las partes y al Ministerio Pljblico (Articulo 37 Ley de de 

Arnparo, Exhibicibn Personal y de Constitucionalidad) 



Las partes Ministerio Pliblico pueden solicitar que se vea el caso vista 

cual debera efectuarse el ultimo de 10s tres dias siguientes a la hora que setale el 

tribunal. Asimismo, el tribunal podra dictar auto para mejor fallar ordenando practicar las 

diligencias y recabar 10s documentos que estime necesarios, dentro de un termino que 

no exceda de cinco dias, seglin la gravedad del asunto (Articulos 38 y 40 Ley de 

Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad). 

Sentencia y costas: Celebrada la segunda audiencia, realizada la vista pliblica o 

concluido el termino para mejor fallar; segljn el caso, el tribunal debera dictar sentencia 

dentro de 10s tres dias siguientes, salvo cuando fuere la Corte de Constitucionalidad la 

que conociere del amparo, en ljnica instancia o apelacion, en cuyo caso el termino para 

dictar sentencia podra ampliarse por cinco dias, seglin la gravedad del asunto (Articulos 

37 y 39 Ley de Amparo, Exhibicibn Personal y de Constitucionalidad). 

Al dictar sentencia, el juez o el tribunal, ademas de sentar en el fallo su propio analisis 

jurisprudential o doctrinal examinara 10s hechos, analizara las prueba y actuaciones y 

todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente, y cada uno de 10s 

fundamentos de derecho aplicables, que hayan sido o no alegados por las partes 

(Articulo 42 Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad). 

La sentencia debe dictarse siempre interpretando en forma extensiva la Constitucion 

Politics, con el objeto de brindar maxima proteccion en el proceso de amparo, y 

haciendo las demas declaraciones pertinentes (costas, multas y sanciones). 



el amparo se declare procedente, salvo cuando sea exonerado el responsable de 

acuerdo con lo regulado en el Articulo 45 de la ley citada. 

Doctrina legal: El Articulo 43 de la Ley de de Amparo, Exhibicion Personal y de 

Constitucionalidad, regula: "Que la interpretacion de las normas de la Constitucion y de 

otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sientan 

doctrina legal que debe respetarse por 10s tribunales al haber tres fallos contestes de la 

misma Corte". Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podra separarse de su 

propia jurisprudencia, razonando la innovacibn, la cual no es obligatoria para 10s otros 

tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo 

sentido. 

Es importante observar, que el valor jurisprudencial se confiere exclusivamente a las 

sentencias de amparo dictadas por la Corte de Constitucionalidad, mas no a las 

sentencias de primera instancia proferidas por 10s tribunales de amparo, lo cual 

obedece a que la Corte ostenta el caracter unico de ser un tribunal especializado en 

materia constitutional. 

Efectos y ejecucidn de las sentencias de amparo: El Articulo 49 de la Ley de 

Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, estipula como efectos de la 

declaracion estimatoria de las sentencias de amparo, 10s siguientes: 



a) Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolucion o 

impugnados y; en su caso, el restablecimiento de la situacion juridica afectada o el 

cese de la medida; 

b) Fijar un termino razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo 

en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algljn act0 ordenado de antemano; 

c) Cuando el amparo hubiese sido interpuesto por omision de la autoridad en la 

emision de la reglamentacion de la ley, el Tribunal de Amparo resolvera fijando las 

bases o elementos de aplicacion de 6sta al caso concrete, seg~ln 10s principios 

generales del derecho, la costumbre, 10s precedentes para otros casos, la analogia 

de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el tribunal decida. 

El Articulo 50 de la ley de la citada, establece 10s mecanismos a efectuarse en 10s 

casos en que la autoridad o entidad impugnada no actlje conforme a lo resuelto por el 

tribunal dentro del t6rmino fijado por 6ste. Los mecanismos son 10s siguientes: 

a) El interesado podra recurrir a la autoridad inmediata superior, o en su caso, al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que emita resolucion; 

b) Si no hubiere superior jerarquico o si por la naturaleza del asunto no fuere posible la 

via contencioso-administrativa, el funcionario responsable quedara separado ips0 

facto del cargo al dia siguiente de haberse vencido el termino fijado por el Tribunal 

de Amparo (sancibn administrativa), salvo que se tratare de funcionario de eleccion 

popular, en cuyo caso respondera por 10s datios y perjuicios que se causaren 

(responsabilidad patrimonial); 



Articulo 9 de la ley citada, se aplicara lo dispuesto en el parrafo anterior y si el 

funcionario directamente responsable no fuere designado por eleccion de alglln 

cuerpo colegiado, quedara ipso facto destituido en 10s terminos anteriormente 

establecidos (accion administrativa). Si el f~~ncionario fuere por designacion del 

cuerpo colegiado, su situacion se homologara a la de 10s funcionarios de eleccion 

popular (responsabilidad patrimonial); 

Si el amparo hubiere sido contra actos de una entidad esencialmente privada de las 

incluidas en el Articulo 9 de la ley citada, se procedera como en el caso de 10s 

funcionarios de eleccion popular (responsabilidad patrimonial). 

En la misma sentencia se apercibira al obligado, que en caso de incumplimiento 

incurrira en multa de cien a cuatro mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales consiguientes. Si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo 

resuelto, de oficio se ordenara su encauzamiento certifidndose lo conducente, sin 

perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecucion de 

la resolucion de amparo. Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo, gozare 

de antejuicio, se certificara lo conducente al organism0 o tribunal que corresponda para 

que conozca del caso (Articulos 53 y 54 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de 

Constitucionalidad). 

Para que se ejecute de forma directa la sentencia de amparo, la ley estipula que el 

tribunal, de oficio o a solicitud de parte, debera tomar todas las medidas que conduzcan 

al cumplimiento de la sentencia. Para este efecto podra librar ordenes y mandamientos 
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a autoridades, funcionarios empleados administracion pljblica 

obligadas. 

Recursos en materia de amparo: 

La Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad establece 10s siguientes 

recursos en materia de amparo: 

a) Recurso de Apelacibn 

La Corte de Constitucionalidad conocera todos 10s recursos de apelacion en materia de 


amparo (Articulos 60 Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad y 


163 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala). Son apelables: 


a) Las sentencias de amparo. 


b) Los autos que denieguen, conceden o revoquen el amparo provisional. 


c) Los autos que resuelvan la liquidacion de costas y dafios. 


d) Auto que ponga fin al proceso. 


Interposicibn, trhmite y resolucibn del recurso de apelacibn: 

a) Se debera interponer dentro de las 48 horas siguientes a la ljltima notification por 

escrito ante el tribunal que hubiera conocido o la Corte de Constitucionalidad. 



antecedentes; si se pide al tribunal que conocio este debe enviar a la Corte de 

Constitucionalidad de inmediato 10s antecedentes. 

Recibidos 10s antecedentes la Corte de Constitucionalidad podra practicar las 

diligencias convenientes para mejor fallar en un termino no mayor de tres dias, si el 

recurso de apelacion es en contra de Lln auto. Y no mayor de cinco dias si es en 

contra de sentencia. Vencidos 10s terminos la Corte, dicta sentencia dentro de las 

36 horas si es en contra de auto y si se trata de apelacion de sentencia debe 

sefialar dia y hora para la vista (que puede ser publicada si alguna parte lo 

quisiere), dentro de 10s tres dias siguientes y dictara sentencia dentro de 10s cinco 

dias inmediatos de celebrada la vista. 

Las resoluciones de las apelaciones deberan confirmar revocar o modificar lo resuelto 

por el tribunal de primer grado. 

a) En caso de revocacion o rnodificacion haran el pronunciamiento que en derecho 

'I _ '  

corresponde. 

b) La Corte de Constitucionalidad puede anular las actuaciones cuando el estudio del 

proceso establezca que no se observaron las disposiciones legales. 

c) Contra las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad dicte solo proceden 10s 

remedios de aclaracion y ampliacion (Articulos 61 al 69 Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad). 



b) Recursos de Aclaraci6n y Ampliaci6n 

Contra 10s autos y sentencias de 10s Tribunales de Amparo proceden 10s remedios 

procesales: 

a) Aclaracion: Cuando 10s conceptos del auto o sentencia Sean obscures, ambiguos o 

contradictories. 

b) Ampliacion: Cuando en auto o sentencia se hubiere omitido resolver alguno de 10s 

puntos sobre 10s que versare el amparo. 

Ambos recursos deberan pedirse dentro de las 24 horas siguientes de notificado el 

auto o sentencia y el tribunal resolvera sin mas tramite dentro de las 48 horas siguientes 

(Articulos 70 y 71 Ley de Amparo, Exhibicidn Personal y de Constitucionalidad). 

c) El Ocurso 

La Corte de Constitucionalidad puede conocer ocursos cuando alguna de las partes 

estime que en el tramite y ejecucion del amparo, el tribunal no cumplio la ley o 

sentencia. La Corte de Constitucionalidad debera correr audiencia por 24 horas al 

ocursado y resolvers lo procedente si hay monto para abrir procedimiento. Se certificara 

lo conducente y se enviara al tribunal que corresponda. Si la Corte de 

Constitucionalidad considera que el ocurso carece de fundamento impondra multa de 

50 a 500 quetzales. 



3.4. Analisis del capitulo Ill 

Este capitulo es de suma importancia, porque se exponen 10s procedimientos 

jurisdiccionales con 10s cuales se protegen 10s derechos y se restablecen 10s mismos 

cuando ya han sido restringidos, ya sea por 10s organos del poder o personas 

particulares, la justicia constitucional tambien se denomina derecho procesal 

constitucional, y es una rama del derecho que estudia y define 10s principios y garantias 

constitucionales que contempla la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala 

las cuales son: La inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de 

carActer general, el recurso de amparo, 10s recursos en materia de amparo, como el de 

apelacibn, asimismo, el de aclaraci6n y ampliaci6n y el ocurso. 

Se desarrollan las garantias constitucionales para proteger 10s derechos de las 

personas, y para que 10s tribunales de justicia apliquen 10s principios contemplados en 

la Constit~~cion Politica de la Rep~jblica de Guatemala; ademas, que la Corte de 

Constitucionalidad cumpla con su funcion de no permitir que se aprueben normas 

juridicas que contengan inconstitucionalidades y que estas Sean impugnadas por las 

instituciones y personas que por disposicion de la ley estan facultadas para ello. 

En otro contexto, el recurso de amparo se crea constitucionalmente con la finalidad de 

amparar, tutelar y proteger 10s derechos fundamentales de la persona; resulta 

indispensable que lo promueva el agraviado o afectado especificamente cuando 10s 

actos, disposiciones o leyes de autoridad lleven implicitos, amenazas, daAo, perjuicio, 

menoscabo, ofensa, restriccion o violacibn a sus derechos. 
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En materia de amparo se toma en cuenta el recurso de apelacion que lo 

Corte de Constitucionalidad contra las sentencias de amparo, 10s autos que denieguen, 

concedan o revoquen el amparo provisional y 10s que resuelvan la liquidacion de costas 

y dafios, asi como 10s que pongan fin al proceso; en materia de amparo proceden 10s 

remedios de aclaracion y ampliacion contra autos y sentencias de 10s tribunales de 

amparo, cuando 10s mismos sean oscuros, ambiguos o contradictorios o cuando se 

hubiere omitido resolver alguno de 10s puntos sobre 10s que versa el amparo. 

Por llltimo estA el ocurso, que se interpone cuando alguna de las partes estime que en 

el tramite y ejecucion del amparo, el tribunal no cumplio con la ley o sentencia. 

En resumen se puede establecer que este capitulo analiza 10s medios de defensa que 

tiene toda persona para hacer valer sus derechos y las acciones que deben tomar las 

instituciones para administrar justicia de conformidad con la ley. 



4. 	 Violacidn al derecho de libertad de locomocidn por el cierre de las vias de 

trhnsito en el municipio de Guatemala 

4.1. 	Concepto de libertad 

Se afirma el fin del constitucionalismo al preservar en la practica social la libertad y 

dignidad del hombre. De la misma forma, todos 10s sistemas politicos enuncian como 

uno de sus principales objetivos la consecucion de libertad. Hasta 10s regimenes 

autoritarios actuan, segun sus discursos, en nombre de la libertad, aunque Sean su 

propia negacion. 

"La libertad, originalmente, se presenta como un concepto, una idea general, que 

engloba a toda actividad humana en sus aspectos espiritual y fisico, que se produce 

tanto en la dimension privada como social. De esa cuenta, la libertad surge como un 

concepto individual - libertad individual, que designan una potestad, una energia, una 

propiedad que impulsa y genera que el hombre pueda crear, manifestar, encauzar y 

ejecutar sus ideas sin ninguna dependencia. La libertad individual se manifiesta y 

proyecta en la vida social, en la que es simbolizante de las aspiraciones del hombre y le 

permite hacer, dejar de hacer y lograr determinados resultados y objetivo~".'~ 

l6 Sierra G o d e z ,  Jod Arturo. Derecho constitutional guatemalteco.Phg. 139. 
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"La libertad como estado existencial del hombre este duetio 

actos y puede autodeterrninarse concientemente sin sujecion a ninguna fuerza o 

coaccion interior o exterior"." 

Por otro lado la Constitucion Politica de la Repllblica de Guatemala, en el Articulo 4 O .  

establece que: "En Guatemala todos 10s seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen 

iguales oportunidades y responsabilidades, ninguna persona puede ser sometida a 

servidumbre ni a otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 

guardar conducta fraternal entre si". 

Tambien es importante destacar el Articulo 5 constitucional, que establece la libertad de 

accibn, y que regula que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohibe; 

no esta obligada a acatar ordenes que no esten basadas en ley y emitidas conforme a 

ella. Tampoco podra ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no 

impliquen infracci6n a la misma. 

4.2. Concepto de libertad de locomoci6n 

"El derecho de circulation es tan elemental como el de domicilio. Si uno tiene el 

derecho de vivir donde quiera, tambien tendra el de trasladarse a donde quiera. Esto no 

necesita razonarse"." 

"Ossorio.Ob. Cit. Php. 428.

'*Ossorioy Gallardo, Angel. Los derechos del hombre del ciudadano y del Estado. Phg. 133. 




Constitucion Politica Repljblica Guatemala Articulo primer 

establece que: "Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin mas limitaciones que las 

establecidas por la ley". 

La Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos adoptada y proclamada por 

Resolucion de la Asamblea General de la Organizacion de Naciones Unidas, en el 

Articulo 13, establece que: "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 

su residencia en el territorio de un Estado". 

Tambien es importante mencionar el Articulo 8 de la Declaracion Americana de 10s 

Derechos y Deberes del Hombre, el cual establece que: "Toda persona tiene el 

derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar 

por el libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. 

4.3. El derecho cornparado de libertad de locomocidn 

4.3.1. Derecho salvadoreflo 

La Constitucion Politica de El Salvador regula el derecho de libertad de locomotion en 

el Articulo 5, y setiala que: "Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el 

territorio de la repljblica y salir de 6ste, salvo las limitaciones que la ley establezca". 



I 

4.3.2. Derecho costarricense 

El Articulo 22 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Costa Rica, establece que: 

"Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la Repljblica 

o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le 

convenga. No se podra exigir a 10s costarricenses requisitos que impidan su ingreso al 

pa is". 

4.3.3. Derecho espafiol 

El Artic~~lo 19 de la Constitucion espafiola establece: "Que 10s espafioles tienen derecho 

a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo tienen 

derecho a entrar y salir libremente de Espafia en 10s terminos que la ley establezca. 

Este derecho no podra ser limitado por motivos politicos o ideologicos". 

4.3.4. Derecho paraguayo 

La Constitucion Politica de la Repljblica de Paraguay, se refiere a la libertad de 

locomoci6n en el Articulo 41, y la regula como derecho al trhnsito o residencia, 

estableciendo que: "Todo paraguayo tiene derecho a residir en su Patria. Los 

habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o 

de residencia, ausentarse de la Repljblica o volver a ella y, de acuerdo con la ley, 

incorporar sus bienes al pais o sacarlos de 61. Las migraciones serhn reglamentadas 

por la ley, con observancia de estos derechos". 
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4.3.5. Derecho mexicano 

El Articulo 11 de la Constitucion Politica mexicana, regula que: "Todo hombre tiene 

derecho para entrar en la Repljblica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estara subordinado a las facultades 

de la autoridad judicial, en 10s casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la 

autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes 

sobre emigracion, inmigracion y salubridad general de la Repljblica, o sobre extranjeros 

perniciosos residentes en el pais". 

4.3.6. Derecho argentino 

La libertad de locomocion en la Constitucion de la Repljblica Argentina esta regulada en 

el Articulo 14, que estipula: "Todos 10s habitantes de la Nacion gozan de 10s siguientes 

derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y 

ejercer toda industria licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 

entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la 

prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines 

ljtiles; de profesar libremente su culto; de ensefiar y aprender". 



4.3.7. Derecho nicaraguense 

El Articulo 31 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Nicaragua estipula: "Que 10s 

nicaraguenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del 

territorio nacional; a entrar y salir libremente del pais". 

4.3.8. Derecho italiano 

El Articulo 16 de la Constitucion italiana establece que: "Todo ciudadano podra circular 

y residir libremente en cualquier parte del territorio nacional salvo las limitaciones que la 

ley establezca de mod0 general por razones de sanidad o de seguridad. Ninguna 

restriccidn podra estar motivada por razones politicas. 

Todo ciudadano sera libre de salir del territorio de la Repljblica y de regresar a el, salvo 

las obligaciones que la ley imponga." 

4.3.9. Derecho peruano 

La Constitucion Politica de El Perlj, establece en el Articulo 2, inciso nljmero 11: "Que 

toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio 

nacional y a salir de el y entrar en el, salvo limitaciones por razones de sanidad o por 

mandato judicial o por aplicacion de la ley de extranjeria". 



4.3.10. Derecho colombiano 

La Constitucion Nacional de Colombia, en el Articulo 24, regula que: "Todo colombiano, 

con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el 

territorio national, a entrar y salir de el, y a permanecer y residenciarse en Colombia". 

Por lo anterior expuesto, se puede observar que no solo la Constitucion Politica de la 

Repliblica de Guatemala regula el derecho a la libertad de locornocion, ya que esta 

garantia constitucional tambien aparece en Constituciones Politicas de varios paises de 

Norteam6rica1 Centroamerica, Suramerica y del Continente Europeo. 

La libertad de locomocion es un derecho fundamental; por lo que una via publica no 

puede obstruirse privando a las personas del simple transit0 por ella; pues esta 

conducta atenta contra la libertad de locomocion y ademas constituye una apropiacion 

contra el derecho del espacio p6blica. 

4.4 	Violaci6n a la garantia de libertad de locomoci6n en la ciudad de Guatemala, 

por el cierre de calles y avenidas pljblicas de las colonias 

En muchas calonias situadas en la ciudad de Guatemala, 10s vecinos han cerrado las 

calles y avenidas, construyendo portones, garitas de control y talanqueras, que son 

vigiladas por seguridad particular, con autorizacion de las alcaldias auxiliares, la 

Direction de Desarrollo Social, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y 

Transito del Municipio de Guatemala y sus Areas de lnfluencia Urbana (EMETRA) y el 
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pueden ingresar a estas colonias son 10s vecinos que residen en estas, y para poder 

hacerlo deben identificarse a traves de un documento autorizado por el Comite ~ n i c o  de 

Barrio y la entidad encargada de prestar la seguridad. 

Es importante recalcar que 10s que residen en estas colonias y que poseen vehiculo, 

para poder ingresar a las mismas, deben de estar al dia con el pago de las cuotas que 

cobra el comite de vecinos; de lo contrario 10s agentes particulares que cuidan el 

ingreso y salida no 10s dejan ingresar a sus residencias. 

Para cerrar el ingreso y salida de las colonias, la Municipalidad de Guatemala 

establece el siguiente procedimiento: 

a) "La Alcaldia auxiliar valida la Junta Directiva del Comite ~ n i c o  de Barrio (CUB) a 

traves de asamblea. 

b) El Comite ~ n i c o  de Barrio presenta solicitud y croquis de edificacion para cierre, a 

la alcaldia auxiliar. 

c) La alcaldia auxiliar recibe, analiza, emite opinion y remite solicitud: original y 3 

copias anexas a Desarrollo Social. 

d) La Direccion de Desarrollo Social, recibe solicitud y traslada al despacho del 

Director del departamento. 

e) El Director de Desarrollo Social recibe, analiza y traslada solicitud al encargado de 

seguimiento de expedientes. 



El encargado de seguimiento de expedientes recibe verifica esten 

10s datos y requisitos, de no cumplir con este paso, se remite de nuevo a la alcaldia 

auxiliar. De cumplir con 10s requisitos, se elabora la providencia y pasa al despacho 

del Director de Desarrollo Social, para revision y firma de la solicitud. Se traslada a 

EMETRA la solicitud original y 2 copias. 

g) 	 EME'TRA, asigna numero al expediente, una copia es remitida a atencion al vecino 

y otra al Departamento de Planificacion y Disetio de Obras, para la primera fase de 

evaluacion. Esta institucibn remite providencia a la Direccion de Desarrollo Social, 

adjuntando solicitud original que incluye el dictamen de las unidades que tienen 

competencia y notifica sobre la factibilidad o no del cierre. 

h) 	 La Direccion de Desarrollo Social recibe la providencia y la traslada al encargado de 

seguimiento de expedientes para que continlie su tramite. 

i) 	 El encargado de seguimiento de expedientes si la solicitud fuera factible la remite a 

la alcaldia auxiliar para continuar su proceso. De ser denegada se notifica al 

Comite ~ n i c o  de Barrio y se archiva el expediente. 

j) 	 La alcaldia auxiliar, notifica al Comite h i c o  de Barrio sobre el dictamen de 

EME-TRA y del Departamento de Planificacion y Disefio de Obras con 10s requisitos 

y documentos solicitados en el tiempo estipulado. 

k) La alcaldia auxiliar recibe del Comite ~ n i c o  de Barrio 10s requerimientos solicitados 

para remitirlos nuevamente al encargado de seguimiento de expedientes. 

I) El encargado de seguimiento de expedientes recibe y revisa que 10s documentos 

esten completes y correctos para luego ser remitido de nuevo a EMETRA. 

m) EMETRA recibe y remite a la Unidad de Atencion al Vecino, con el fin de firmar el 

formulario 207, luego envia el expediente conformado y original a la Jefatura de 
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planificacion. De cumplirse con este paso, Planificacion y Disefio lo remite al 

Departamento de Control Territorial. 

n) El Departamento de Control Territorial recibe y analiza el expediente y elabora el 

recibo de pago, notificindosele al presidente del Comite ~ n i c o  de Barrio para que 

se presente a cancelar el pago respectivo de la licencia de construccion. 

ii)EMETRA: Elabora oficio ylo contacta al presidente del Comite ~ n i c o  de Barrio para 

entregar la licencia de construccion. 

0) El Comitb onico de Barrio ejecuta el proyecto de cierre como responsable de la 

planificacion y licencia de construccion aprobada. 

Los requisitos que el Comit6 ~ n i c o  de Barrio debe presentar son: 

a) Cedula de vecindad del representante legal o presidente del Comite de Vecinos 

b) Escrito que contenga carta de anuencia del80% del total de vecinos 

c) Documento que acredite la personeria juridica del Comite de Vecinos 

d) Carta con el Vo. Bo. del Alcalde Auxiliar de la zona 

e) Plano de localization, 

f )  Plano de ubicacion 

g) Planta de distribution de garita con sanitario para el personal de vigilancia 

h) Elevacion y seccion debidamente acotados 

i) Planos de estructuras, 

j) Detalles constructivos y 

k) Llenar el formulario 207. 



Los planos deberan estar ,firmados por un profesional, el disefio de la garita 

regirse por el Reglamento de Entradas y Salidas de Estacionamientos Privados para el 

Municipio de Guatemala, asimismo al ser autorizada la instalacion de garita, 

obligatoriamente se debe instalar el Rotulo 01 autorizado por EMETRA".'~ 

Algunas de las colonias que tienen restringido el acceso pueden ser utilizadas como 

vias alternas en las horas de alto congestionamiento vehicular. Entre estas colonias se 

puede mencionar como ejemplo las siguientes: 

La Colonia Jardines de la Asuncion ubicada en la zona 5. Desde el centro de la ciudad 

capital, muchos automolistas que se dirigen a las zonas 4, 5, 9,10, y Carretera a El 

Salvador optan por desviar su trayectoria hacia la diagonal 14, o Bulevar Jardines. En 

esta colonia 10s vecinos mantienen cerrado el acceso en Arco tres, 36 avenida, 12 calle 

"B", 13 calle hasta la 16 calle, esta obstruction impide que el trafico vehicular se libere 

en este bulevar. 

Colonia Vive Bien. Se localiza tambien en la zona 5 de la ciudad capital, la cual tiene 

cerrado su ingreso, y esta podria servir como via alterna para liberar el trafico de la 

Calzada de la Paz hacia la zona 1. 

Colonia Residenciales del Norte. Esta colonia esta ubicada en la zona 17 de la ciudad 

capital, la cual tambien tiene restringido su acceso, y podria utilizarse como via alterna 

19 m,rnuniguate.com. (Guatemala, 15 mayo de 20 10) 
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de las colonias Lomas del Norte, Colonia El Maestro, Colonia El Carmen, ubicadas en 

esta misma zona; asi como la Colonia Canalitos de la zona 24. 

El procedimiento que realizan 10s Comites de Vecinos de las colonias para el cierre de 

calles o avenidas es inminentemente administrativo y autorizado por la municipalidad 

de Guatemala; por tal motivo no puede reconocersele una potestad administrativa 

delegada a un comite particular de vecinos para que emita disposiciones de policia 

sobre quienes no pertenezcan o se adhieran libremente al mismo. En el caso precis0 

de transit0 de las personas no puede restringirse por disposiciones que no provengan 

legitimamente de una autoridad fundada en ley. 

El Articulo 458, numeral uno del Codigo Civil, establece que: "Son bienes nacionales de 

uso pljblico comljn las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no Sean de 

propiedad privada". 

Por otro lado, la Ley de Transito en el Articulo 2, estipula que: "La via pljblica se integra 

por las carreteras, caminos, calles y avenidas, calzadas, viaductos y sus respectivas 

areas de derecho de via, aceras, puentes, pasarelas; y 10s rios y lagos navegables, mar 

territorial, y demas vias acuaticas, cuyo destino obvio, y natural sea la circulation de 

personas y vehiculos, y que conforme las normas civiles que rigen la propiedad de 10s 

bienes del poder publico estan destinadas al uso comljn". 



Asimismo, la Ley Transito Articulo estatuye que: "La via pljblica 

unica y exclusivamente para el transito y circulacion de personas y vehiculos, cuyos 

derechos se ejerceran conforme las disposiciones de esta ley y sus reglamentos". 

Tambien este Articulo en el inciso a) prohibe obstaculizar, cerrar o limitar, transitoria o 

permanentemente la via publica en pe rjuicio de la circulacion de personas y vehiculos. 

Por lo anterior, 10s Comites de Vecinos con autorizacion de la municipalidad de 

Guatemala, al cerrar el ingreso y salidas de las colonias y no dejar transitar a otras 
, 

personas, ya sea a pie o en vehiculo, y aun a 10s propios residentes de dichas colonias, 

violan la garantia de libertad de locornocion, regulada en el Articulo 26 de la 

Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, que en su primer parrafo establece: 

"Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 

nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin mas limitaciones que las establecidas 

por la ley", ya que como se menciono anteriormente, una disposicion reglamentaria y 

administrativa de la municipalidad de Guatemala, que sirve de base al cierre de las 

calles y avenidas, no puede ser utilizada como fundamento para afectar y violentar 

garantias constitucionales. 

Esta garantia se sigue restringiendo, en virtud de que las personas perjudicadas por 

desconocimiento de las normas que protegen 10s derechos fundamentales, no accionan 

en contra de 10s que violan el derecho constitutional de libertad de locornocion. 

En este caso las personas perjudicadas por el cierre de las vias de transito deberian 

accionar interponiendo una accion de amparo ante el organo jurisdiccional 
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correspondiente, contra las resoluciones emitidas 

Guatemala, que autoriza a 10s comites de vecinos cerrar las entradas y salidas de sus 

respectivas colonias. 

4.5. 	 Relacion entre derecho constitucional, derechos humanos, justicia 

constitucional y la violacion al derecho de libertad de locomocion. 

La relacion existe porque el derecho constitucional es el conjunto de instituciones, 

principios y normas juridicas que regulan 10s derechos y obligaciones de 10s habitantes 

de un Estado; asi mismo 10s derechos humanos, son 10s derechos fundamentales 

normados por el derecho constitucional, 10s cuales estan regulados en la Constitucion 

Politica de la Republics de Guatemala. El derecho de libertad de locomocion tiene 

caracter universal y tambien lo regula la Carta Magna de Guatemala, como un derecho 

humano, y cuando este derecho es restringido se puede hacer uso de la justicia 

constitucional a traves de las acciones que regula la legislacion guatemalteca. 



CONCLUSIONES 


1. 	 Con el cierre de calles y avenidas que sirven de ingreso para las colonias en el 

municipio de Guatemala, y que son vias de transito vehicular y peatonal, se 

evidencia la violacion al derecho de libertad de locornocion, que establece el Articulo 

26 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala. 

2. 	 Los comites de vecinos no son 10s unicos responsables de la violacion al derecho de 

libertad de locomocion, ya que estos lo hacen con anuencia de la municipalidad 

capitalina, que a traves de un procedimiento administrativo, autoriza el cierre de 

calles y avenidas publicas. 

3. 	 El cierre de las vias de transito peatonal y vehicular en las colonias, perjudica a 

muchos conductores de vehiculos y transeuntes, especialmente en las horas que 

existe demasiado trafico; porque a1 restringirseles el acceso para ser utilizadas se 

violenta su derecho de libertad de locornocion estipulado en la Constitucion Politica 

4. 	 Los residentes que no estan de acuerdo con el cierre de 10s ingresos a las colonias, 

tambien tienen que pagar la cuota que cobra el comite de vecinos para pagar la 

seguridad privada; lo cual es ilegal, pues les estan cobrando un servicio en el que 

no estan de acuerdo y que no solicitaron. 





RECOMENDACIONES 


1. El Consejo Municipal del municipio de Guatemala, tiene que emitir un reglamento, en 

el cual especifique que colonias pueden cerrar realmente sus ingresos y salidas y 

que colonias no lo deben hacer, para que no se continue con la restriccion al derecho 

de libertad de locornocion regulado en la Constitucion Politica de la Republica. 

2. La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Transito del Municipio de 

Guatemala y sus rea as de lnfluencia Urbana (EMETRA) deben hacer un estudio y 

analisis juridico, antes de autorizar el cierre de las entradas y salidas de las colonias, 

con el objeto de determinar si no se viola el derecho de libertad de locornocion de 

otras personas. 

3. Los comites de vecinos de las colonias de la ciudad capital, antes de solicitar a la 

Mur~icipalidad de Guatemala la construccion de portones o talanqueras, deben 

asesorarse juridicamente, con la finalidad de determinar si no se perjudica a otras 

personas. 

4. El Procurador de 10s Derechos Humanos debe hacer uso de la legitimation activa 

para interponer accion de amparo, a efecto de impedir que no se violente la libertad 

de transit0 ya que las personas perjudicadas por desconocer la norma constitucional 

no lo hacen. 





CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopMico de derecho usual. 5t. 30a. ed. 
Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S. R. L., 1944-2008. 

CACERES RODRIGUEZ,Luis Ernesto. Derecho procesal constitucional. Guatemala: 
Ed. Estudiantil Fenix, 2009. 

DE L E ~ NCARPIO, Ramiro. Catecismo constitucional. 7a. ed. Guatemala: Tipografia 
Nacional, 1995. 

KESTLER FARNES, Maximiliano. Introducci6n a la teoria constitucional 
guatemalteca. 2a. ed. Guatemala: Ed. Jose de Pineda Ibarra, Ministerio de 
Education Publica, 1964. 

OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Buenos 
Aires, Argentina: Ed. Heliasta, S. R.L., 1987. 

OSORlO Y GALLARDO, Angel. Los derechos del hombre, del ciudadano y del 
Estado. Ia. ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Claridad, 1946. 

PEREIRA-OR~ZCO, ALBERTO. Los 6rganos de control y defensa del orden 
constitucional del Estado de Guatemala. 2a. ed. Guatemala: Ed. de Pereira, 
2009. 

PEREIRA OR~ZCO, Alberto y Marcelo E. Richter. Derecho constitucional. 3a. ed. 
Guatemala: Ed. EDP de Pereira, 2007. 

PRADO, GERARDO. Derecho constitucional guatemalteco. Ia. ed. Guatemala: Ed. 
Praxis, 2001. 

SIERRA G O N ~ L E Z ,Jose Arturo. Derecho constitucional guatemalteco. Guatemala: 
Ed. estudiantil Fenix, 2009. 

www.muniguate.com (Guatemala, 15 de mayo de 201 0) 



www.canallegal.com (Guatemala, 17 de julio de 201 1) 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Asamblea Nacional 
Constituyente, 1986. 

Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos. Organizacion de Naciones 
Unidas, 1948. 

Declaraci6n Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre. IX Conferencia 
lnternacional Americana. Bogoth, Colombia, 1948. 

Convenci6n Europea de 10s Derechos del Hombre. Consejo de Europa, 1950. 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. Organizacion de Naciones 
Unidas, 1 978. 

Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad. Asamblea Nacional 
Constituyente, Decreto n~jmero 1 -86,1986. 

C6digo Civil. Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la Repljblica de Guatemala, 
Decreto Ley nljmero 106, 1964. 

Ley de Trhnsito. Congreso de la Repljblica de Guatemala, Decreto nlimero 132-96, 
1996. 


