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1. Introducción 

Guatemala es uno de esos países que la mayoría de las personas no saben ubicar en 

el mapa. Tampoco conocen que es el país de la impunidad y la corrupción, de la 

violencia y la pobreza, pero también de los mayas y los volcanes. En Guatemala se 

está librando una batalla por la libertad de prensa.  

La profesión del periodismo en Guatemala se ha vuelto una actividad de riesgo. Los 

periodistas arriesgan, en ocasiones, hasta su integridad física con tal de revelar lo que 

esconde el poder político. El compromiso de los profesionales de la información con 

la verdad y la justicia ha hecho que sean percibidos como los “enemigos de la 

democracia”, así lo declaró el presidente Alejandro Giammattei (Asociación de 

Periodistas de Guatemala [APG], 2022).  

Para los periodistas guatemaltecos, la libertad de prensa es todo lo que anhelan. 

Quieren poder ejercer su profesión en paz y sin miedo. Aunque esa realidad que 

desean está muy distante. La lucha por sus derechos, por evitar ser encarcelados o 

asesinados, es su día a día. Los periodistas guatemaltecos son conscientes de los 

riesgos que suponen sus palabras en un trozo de papel o en una pantalla. 

1.1. Objeto de estudio 

En este Trabajo de Fin de Grado se va a indagar en el periodismo de Guatemala. Una 

profesión condicionada por el poder político guatemalteco desde el Conflicto Armado 

Interno.  Con este estudio se va a investigar la relación entre el poder político y la 

libertad de prensa en Guatemala. Para ello, se analizará de enero del 2016 hasta 

diciembre del 2022, justo coincidiendo con la presidencia de Jimmy Morales y de 

Alejandro Giammattei.  

1.2. Justificación 

Guatemala ha bajado 9 puestos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de 

Reporteros Sin Fronteras —RSF— desde 2016. Llegando a alcanzar en 2022 el 

puesto 127 de 180 países, siendo la situación clasificada como difícil. Esto no es 
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casualidad, el país se encuentra en una crisis sociopolítica desde hace más de cinco 

años.  

Esta bajada de puestos está relacionada con el aumento de agresiones contra los 

periodistas. Durante la presidencia de Jimmy Morales —del 2016 al 2019— se 

contabilizaron 224 agresiones, según la APG (2019). Esta cifra aumenta con el 

presidente Alejandro Giammattei —del 2020 al 2022—. En tan solo tres años de 

mandato de Giammattei, se han alcanzado los 401 casos de agresiones (APG, 2022). 

Y la situación se prevé que empeore con las elecciones presidenciales de 2023. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Generales 

• Analizar la situación del ejercicio del periodismo en Guatemala teniendo en 

cuenta la gestión del gobierno. 

• Investigar los factores que amenazan a la libertad de prensa en Guatemala. 

1.3.2. Específicos 

• Comparar el número de agresiones a periodistas durante la presidencia de 

Morales —enero de 2016 a diciembre de 2019— y la de Giammattei —enero 

2020 a diciembre de 2022—.  

• Determinar en cuál de las dos presidencias analizadas -Morales y Giammattei- 

se ha agravado la situación para los periodistas. 

• Comparar la tipología de las agresiones a periodistas de la presidencia de 

Morales –enero de 2016 a diciembre de 2019– y la de Giammattei –enero 2020 

a diciembre de 2022–.  

• Establecer los hechos periodísticos por los cuales agreden y censuran a 

periodistas y medios. 
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1.4. Preguntas de investigación 

Las preguntas en las cuales se basa este Trabajo de Fin de Grado son las siguientes:  

• ¿Cómo afectan las estructuras de poder político y la corrupción en la libertad 

de prensa y ejercicio del periodismo en Guatemala? 

• ¿Cuáles son los hechos periodísticos por los que agreden y censuran a 

periodistas y medios? 

1.5. Hipótesis 

Las estructuras de poder político, junto a la corrupción, podrían estar limitando la 

libertad de prensa, ya que la capacidad de los periodistas para investigar e informar a 

la población sobre el gobierno y otros agentes de la sociedad podría estar siendo 

dañada. Además, los hechos por los cuales agreden y censuran a periodistas y medios 

podrían ir vinculados con las investigaciones que hacen los profesionales de la 

comunicación sobre políticos y su entorno. 
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2. Metodología 

Para la elaboración de este trabajo se ha optado por realizar un análisis cuantitativo, 

dos análisis cualitativos y dos estudios de caso. Es importante destacar que los 

análisis se han elaborado teniendo en cuenta el contexto de cada año.  

En cuanto al análisis cuantitativo, se divide en tres tablas de datos que están 

interrelacionadas. Cada una de ellas muestra diferentes aspectos de los informes. 

Para ello se han usado los datos estadísticos proporcionados por la propia Asociación 

de Periodistas de Guatemala. Los análisis se han complementado con casos que 

ejemplifican lo que se explica y comentarios del presidente de la APG, Mario Recinos, 

y el Coordinador del Observatorio de la APG, Héctor Coloj. 

En la primera tabla se muestran los datos de agresiones desglosados por años. 

Además, se dividen los datos por presidencia para poder determinar en cuál de las 

dos se ha agravado la situación para los periodistas. La segunda tabla expone los 

tipos de agresiones que han ocurrido del 2016 hasta el 2022. En la última tabla de 

este análisis, se muestran los datos de los presuntos agresores, donde aparecen ocho 

categorías. Los datos en las últimas dos tablas aparecen tanto divididos por año como 

en total.  

En cuanto a los análisis cualitativos, se ha hecho un vaciado de todos los casos que 

aparecen explicados en los informes. En los reportes aparecen aproximadamente 241 

casos de los 625 en total. Por lo tanto, los resultados que se obtienen son orientativos. 

A pesar de no contar con todos los datos, se ha optado por realizarlo para poder 

observar otra información que no recogen los datos estadísticos de los informes.  

El primer análisis cualitativo hace referencia a los mecanismos que usan las 

autoridades —estatal, departamental y municipal— para interferir en el trabajo de la 

prensa. Únicamente se han recogido los mecanismos que aparecen en los informes.  

En el segundo análisis cualitativo, se usan los datos obtenidos del vaciado de los 14 

informes analizados de la APG. Este vaciado se realiza para poder obtener otros datos 

que no se muestran en las tablas proporcionadas por la asociación. Para ello se ha 

usado la siguiente tabla de variables:  
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Tabla de variables 

Figura 1. Tabla donde se muestran todas las variables usadas durante el vaciado de casos de los 

informes de la APG. Elaboración propia 

Figura 1 Tabla de variables 
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Para acabar, se incluyen dos estudios de casos. El primero trata sobre el dúo 

periodístico Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Los criterios a la hora de escoger qué 

piezas incluir en la tabla son: tener constancia que han sido la causa de agresión y 

que reflejen, al menos, un ítem de los expuestos en el análisis de resultado de los 

informes de la APG. Además, se incluye una tabla con las piezas periodísticas con la 

siguiente estructura:  

 

El segundo estudio de caso es sobre José Rubén Zamora, fundador y presidente de 

elPeriódico. Es un tema de actualidad inmediata, ya que se está llevando a cabo un 

juicio en su contra. Además, la carrera periodística de Zamora ejemplifica a la 

perfección la situación de la libertad de prensa en Guatemala. Para este caso, se ha 

optado por hacer un breve recorrido por las agresiones que ha sufrido en su trayectoria 

—recogidas en una línea del tiempo —. También se explica por qué está preso y qué 

piezas publicó los días previos a la detención. En este estudio de caso se ha explicado 

también la situación de elPeriódico, ya que su cierre va estrechamente relacionado 

con la persecución que está sufriendo José Rubén Zamora.  

 

 

 

 

Estructura de la tabla  

Figura 2. Estructura de la tabla usada para hacer recoger las piezas periodísticas que cumplen los 

criterios escogidos. Elaboración propia 

Figura 2: 
Estructura 
de la tabla 
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3. Marco teórico 

3.1. Contexto sociodemográfico de Guatemala 

Guatemala está ubicada en Centroamérica con una superficie de 108,889 km2 

(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2022). Hace frontera 

con México al norte, con Belice y el mar Caribe al este, con Honduras y El Salvador al 

sur y con el mar Pacífico al sudoeste. El territorio guatemalteco está dividido en 22 

departamentos —similar a las Comunidades Autónomas—, de los cuales el más 

importante es el Departamento de Guatemala, ya que es donde se ubica la capital —

Ciudad de Guatemala—. 

El país tiene la geografía perfecta para ser rico en recursos naturales, sus microclimas 

hacen que se viva una “eterna primavera” (Ortiz, 2022). No obstante, es un territorio 

con alto riesgo de inundaciones, terremotos, desprendimientos de tierras, tsunamis, 

erupciones volcánicas, ciclones, calor extremo e incendios forestales (Global Facility 

for Disaster Reduction and Recovery, 2020). Todo esto se ha visto incrementado con 

el cambio climático (Ortiz, 2022). Además, Guatemala es de los países con menos 

capacidad para lidiar con los desastres naturales, según el Índice de Gestión de 

Riesgo —INFORMRisk— del Comité Permanente Interinstitucional de la Unión 

Europea (2023). 

El aumento de los desastres naturales a causa del cambio climático ha incrementado 

la desigualdad entre la población (Marroquín & Bámaca-López, 2022). Población la 

cual se conforma por 17,4 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales se 

estima que un 43,75 % sean indígenas y pertenezcan a uno de los 24 pueblos 

indígenas mayas (International Work Group for Indigenous Affairs[IWGIA], 

2022)(Instituto Nacional de Estadística de Guatemala [INE], 2022). Recordemos que 

Guatemala es la cuna de la población maya, de la cual aún se pueden apreciar 

costumbres y arquitectura (Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 

Unidas [UNOPS], 1999).  

Generalmente, la población indígena es la que más desigualdad sufre (IWGIA, 2022). 

Esta desigualdad se puede apreciar en el Coeficiente de Gini —herramienta que sirve 
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para medir la desigualdad en un país, siendo 0 perfecta igualdad y 1 muy desigual— 

(Jaschick, 2013). De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe —CEPAL— (2014), el Coeficiente de Gini en 2014 —año calculado más 

reciente— era de 0,535 en Guatemala. Lo que supone que las riquezas se concentran 

en pocas manos (Banco Mundial, 2015). En un vídeo publicado por el Banco Mundial 

(2015), Pobreza crónica en América Latina: testimonio de Guatemala, se señala que 

7 millones de guatemaltecos son pobres crónicos.  

Esta situación contrasta con los resultados económicos que tiene el país. De acuerdo 

con el Banco Mundial (2023), Guatemala es la economía más grande de América 

Central y tiene unos ingresos medio-altos. Del 2010 al 2019 fueron unos años de 

crecimiento estable, hasta que en 2021 hubo un repunte. En tan solo un año el 

Producto Interno Bruto —PIB— creció un 8 %, siendo superior a la media de los países 

con este tipo de ingresos, siendo esta de 7,4 % (Banco Mundial, s.f.).   

3.2. La política en Guatemala 

3.2.1. El Conflicto Armado Interno  

El Conflicto Armado Interno inició el 13 de noviembre de 1960 y finalizó en octubre de 

1996. No obstante, en 1954 ya se empezó a intuir un ambiente de conflicto (Molden, 

2015). En Guatemala el comunismo estaba ganando fuerza –llegando, incluso, al 

gobierno–. Internacionalmente se estaba librando la Guerra Fría, entonces Estados 

Unidos percibió el comunismo guatemalteco como una amenaza. El presidente de 

Estados Unidos –Eisenhower– decidió quitar de la presidencia a Jacobo Arbenz y 

acabar con el comunismo, dando lugar así al Golpe de Estado de junio de 1954. La 

sociedad guatemalteca en todo momento mostró su descontento con las actuaciones 

de Eisenhower, durante los años posteriores se incrementó el nivel de violencia 

(UNOPS, 1999)(Valdés, 2004).  

El detonante del Conflicto Armado Interno volvió a tener como protagonista a Estados 

Unidos. El presidente Eisenhower ordenó entrenar una guerrilla en Guatemala, cuya 

función era prepararse para luchar contra el comunismo en Cuba (UNOPS, 1999). El 

13 de noviembre de 1960 se revelaron los militares guatemaltecos en contra del 
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ministerio de defensa y la presidencia por permitir que unos expedicionarios cubanos 

se entrenaran en el país (UNOPS, 1999)(Molden, 2015). Los oficiales que se 

sublevaron tuvieron que buscar exilio en los países vecinos, pero volvieron en 1962 y 

crearon la guerrilla Movimiento Revolucionario 13 de noviembre —MR-13—, que 

posteriormente pasarían a formar parte de las Fuerzas Armadas Rebeldes —FAR—. 

A partir de este momento, el Conflicto Armado Interno pasó a ser una guerra entre 

grupos de guerrilleros —en su mayoría personas de las zonas rurales— y el Estado 

—los militares— (UNOPS, 1999).  

A finales de 1966 el movimiento revolucionario guatemalteco parecía estar derrotado. 

No obstante, la ideología de izquierdas seguía viva entre la población, lo cual supuso 

un fracaso para las élites dominantes del país (Gutiérrez y Ríos, 1981). Estas mismas 

élites, junto al ejército y aliados —como Estados Unidos—, dieron a las bandas de 

asesinos rienda suelta para atacar a la población y organizaciones revolucionarias 

(Gutiérrez y Ríos, 1981).  

En 1971 hubo una reorganización de los actores involucrados en el Conflicto Armado 

Interno. El gobierno era formado por militares con el fin de afianzar la alianza entre el 

ejército, los partidos políticos y los sectores económicos (Kramer, 1993). Durante la 

década de los 70 los militares tomaron el control del poder ejecutivo debilitando las 

instituciones, poniendo así los intereses de las élites y los militares por delante de la 

ciudadanía (UNOPS, 1999). La población, por su lado, vivió un auge en el movimiento 

de masas a raíz del crecimiento de la clase obrera (Gutiérrez y Ríos, 1981).  

Durante los 70s y los 80s, la política estuvo marcada por el fraude electoral y los 

intentos de golpe de Estado. Estas décadas destacan por los tres gobiernos militares 

que hubieron (Rostica, 2014): el gobierno del general Romeo Lucas García —1978-

1982—, el gobierno —considerado en la actualidad una dictadura— del general José 

Efraín Ríos Montt —1982-1983— y el gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores —

1983-1985—.  

El general Ríos Montt le arrebató la presidencia a Lucas García mediante el golpe de 

Estado del 23 de marzo de 1982. No obstante, Ríos Montt no fue “presidente” hasta 

el 9 de junio de ese mismo año. Su mandato fue clave para la militarización de la 
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justicia. Además, dotó de un poder excesivo a la Iglesia protestante El Verbo. Pero, 

de la misma manera que vino Efraín Montt, se fue. El 8 de junio de 1983 su ministro 

de defensa, el general Mejía Víctores, dio un golpe de Estado y se quedó con la 

presidencia. Con Mejía Víctores se disminuyó la presencia guerrillera y se asesinó a 

los principales líderes de movimientos sociales (UNOPS, 1999).  

Durante los tres gobiernos, entre 1979 y 1985, los niveles de violencia aumentaron 

exponencialmente (UNOPS, 1999). Los mayas fueron los que más sufrieron, en estos 

seis años, conjuntamente con la guerrilla y los participantes en movimientos sociales 

(UNOPS, 1999). De hecho, debido al gran número de muertes mayas, a este período 

se lo conoce como el ‘‘Genocidio Indígena’’ (García, 2005). En la actualidad, el ejército 

justifica que el 83 % de las víctimas del Conflicto Armado Interno eran mayas porque 

la matanza era “necesaria” para conseguir información sobre las guerrillas (García, 

2005).  

Este período de pucherazos electorales y dictaduras militares se finalizó a finales de 

1985. El 3 de noviembre de 1985 se celebraron elecciones generales para escoger el 

primer Gobierno constitucional desde 1982 (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos [CIDH], 1985). Después de 20 años, se celebraron unas elecciones sin 

fraude electoral (UNOPS, 1999). A pesar de la legalidad del proceso, hubo hasta tres 

intentos de golpe de Estado, todos ellos, fallidos (UNOPS, 1999).  

Estas elecciones dieron paso a la transición democrática —1986-1996—. Durante 

este período surgieron nuevos movimientos sociales y los sindicatos cobraron más 

fuerza que nunca. No obstante, también afloraron las debilidades que acumuló 

Guatemala durante los 30 años de conflicto. El Estado presentaba problemas de 

autoridad, de corrupción y de impunidad (UNOPS, 1999). La corrupción y la impunidad 

son algunos de los legados que ha dejado el Conflicto Armado Interno (Flores & 

Rivers, 2021).  

Durante los 90s hubo varias negociaciones para conseguir la paz. En marzo de 1994 

se firmó el Acuerdo de Calendario de las Negociaciones para una Paz Firme y 

Duradera en Guatemala (UNOPS, 1999). Finalmente, en diciembre de 1996 se 

firmaron los Acuerdos de Paz, poniendo fin a 36 años de conflicto (UNOPS, 1999). En 
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los acuerdos firmados en el 96, se estipula la creación de la “Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos 

de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca” (Acuerdos 

de Paz, 1996). Esta comisión publicó en 1999 el informe Guatemala, memoria del 

silencio.  

A pesar de que el Conflicto Armado Interno finalizó hace casi 30 años, aún hay 

resquicios de lo que fue. La sociedad guatemalteca se acostumbró a vivir rodeada de 

violencia, la cual nunca desapareció del país, únicamente mutó de tipología (Figueroa, 

2013). El conflicto fue tan violento que se llegaron a producir más de 200.000 muertes, 

según una aproximación que realizó la UNOPS (1999).  

3.2.1.2 La violencia como legado del Conflicto Interno Armado 

Tal como se ha mencionado antes, la violencia ni disminuyó ni desapareció con los 

Acuerdos de Paz. De hecho, el especialista en estudios de procesos políticos y 

violencia de Guatemala, Figueroa (2013), apunta que la violencia militar vivida durante 

los 36 años de conflicto ha sido sustituida por el crimen organizado —narcotráfico— y 

la delincuencia común, ambas son la expresión de un Estado fallido.  

Durante los 80s, con la disminución de la amenaza guerrillera apareció un grupo de 

crimen organizado. Este grupo son los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de 

Seguridad —CIACS—(Gutiérrez, 2016a). Las CIACS estaban compuestas por 

militares que habían formado parte de los servicios de inteligencia militar y estatal 

(Gutiérrez, 2016a). Entre sus actividades delictivas estaba el asesinato, el 

narcotráfico, la venta de pasaportes guatemaltecos, las adopciones ilegales, la 

malversación de dinero del gobierno, la venta de armas… (InSight Crime, 2017). Las 

CIACS crecieron al margen de la ley, pero con el amparo del Estado (Garay et al., 

2010). De hecho, existe la sospecha de que todas las administraciones presidenciales 

han sido controladas por un grupo de CIACS (InSight Crime, 2017). En la actualidad 

siguen operando, pero se han debilitado (Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala [CICIG], 2015).  
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En cuanto a la delincuencia común, es aquella ejercida por individuos o grupos de 

individuos que no siguen una estructura organizativa (Significados, s.f.). Este tipo de 

violencia empezó a coger fuerza durante la transición democrática (Figueroa, 2013). 

En el ranking de países más seguros de 2022, elaborado por el Instituto de Economía 

y Paz —IEP— (2022), Guatemala ocupa el puesto 106 de 163. 

Este aumento de la delincuencia común es visible en los datos de violencia homicida. 

El año 2022 fue el segundo consecutivo en el que se supera la violencia del año 

anterior — esto no ocurría desde 2009, el año más violento del siglo XXI—, de acuerdo 

con un estudio realizado por Diálogos (2022). Además, se superaron los datos del 

2021 en tan solo los primeros seis meses del año. Con el aumento de la delincuencia 

común, ha crecido también el número de denuncias. En el Centro de Investigaciones 

Económicas Nacionales —CIEN— (2023) se publicó recientemente que, respecto al 

2021, han aumentado las denuncias de diferentes delitos como son por extorsión —

un 11 %—, robos de vehículos —un 11 %— y robo de motocicletas —un 25 %—.  

3.2.2 Situación política actual 

Guatemala lleva más de cinco años inmersa en una crisis sociopolítica (RSF, 2023). 

En los últimos tres gobiernos —Pérez Molina, Morales y Giammattei— se ha querido 

preservar la impunidad en la corrupción (Saénz, 2022). Esto ha tenido serias 

consecuencias para la democracia.  

The Economist Group (2022) identifica la democracia guatemalteca como híbrida. Una 

democracia híbrida es un régimen con elementos democráticos, pero que presenta 

debilidades. En el ranking del Índice de Democracias —el índice examina el estado 

de la democracia del país— del 2022 hecho por The Economist Group, ubica a 

Guatemala en el puesto 98 de 167 países. Respecto al ranking de países con régimen 

híbrido, Guatemala ocupa el puesto 26 de 36 países.  

El país guatemalteco está pasando por una decadencia progresiva en el Índice de 

Democracia desde 2016 (Brichaux, 2020). Este declive está propiciado por los 

acontecimientos políticos de la presidencia de Otto Pérez Molina —2012-2015—. El 

mandato de Pérez Molina estuvo marcado por el caso de corrupción “La Línea”, en el 
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cual Pérez Molina estaba involucrado junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti y otros 

miembros del gobierno. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

—CICIG— destapó el caso el 16 de abril de 2015 —año electoral—. El 25 de abril de 

2015 decenas de miles de personas se manifestaron para exigir justicia, pero no fue 

hasta el 2 de septiembre que Pérez Molina renunció al cargo (Saénz, 2022). 

Las dos presidencias —Jimmy Morales y Alejandro Giammattei— también han sido 

marcadas por la corrupción del gobierno y su entorno. Además, Jimmy Morales se 

benefició del caso “La Línea”, ya que usó el lema “Ni ladrón ni corrupto” para conseguir 

votos (Saénz, 2022).  

3.2.2.1. La presidencia de Jimmy Morales 

Jimmy Morales tuvo varias polémicas, incluso, antes de llegar al cargo. La primera es 

por su profesión, Morales es un actor de televisión y comediante guatemalteco 

(Pallister, 2017). La segunda es por el partido con el que se presentó a las elecciones, 

Frente de Convergencia Nacional —FCN—. FCN fue fundado en 2004 por exmilitares 

vinculados a violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil de 

Guatemala (Pallister, 2017).   

Durante toda la campaña electoral, Jimmy Morales se presentó a los guatemaltecos 

como la solución contra la corrupción (Pallister, 2017). No obstante, su mandato se 

alejó bastante de sus palabras. En tan solo el primer mes, ya lo acusaron por falta de 

transparencia en la elección del gabinete —acabó nombrando a miembros de la élite 

económica de Guatemala— y la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda fue imputada en un caso de corrupción (Pallister, 2017)(Carasik, 2016). No 

obstante, en su primer año como presidente renovó el mandato de la CICIG y en el 

Congreso se aprobaron leyes para hacer frente a la corrupción (Saénz, 2022). 

La buena relación con la CICIG duró un año. En 2017 la CICIG presentó cargos contra 

el hermano y el hijo de Jimmy Morales por estar involucrados en una trama de 

corrupción (Barreto y Menchú, 2019). En 2018 Jimmy Morales fue investigado por la 

CICIG por financiamiento ilegal en su campaña electoral (CICIG, 2018a). Estos dos 

hechos propiciaron el malestar de Jimmy Morales con la CICIG (Malkin, 2019).  
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En septiembre de 2018, Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, 

prohibió el acceso al país al Comisionado Iván Velásquez y, además, lo nombró 

persona non grata (Fernando & Hernández, 2018). Ante estos hechos, la población 

guatemalteca salió a las calles el 10 de septiembre de 2018 pidiendo cárcel para el 

presidente y la renovación de la CICIG (Menchú, 2018). Al año, Morales renunció al 

cargo cuatro meses antes de que acabara su mandato.  

Todos estos hechos marcaron las elecciones de 2019. La sociedad estaba cansada 

de los recurrentes casos de corrupción en las últimas dos legislaturas (Guevara, 

2020). En enero de 2020 Alejandro Giammattei asumió la presidencia.  

3.2.2.2. La presidencia de Alejandro Giammattei 

El mandato de Alejandro Giammattei no ha finalizado aún. Pero, su presidencia no 

está exenta de controversias y corrupción. De hecho, al igual que Morales, tuvo 

polémicas antes de ser elegido presidente de la república.  

Giammattei no es un político desconocido para la sociedad guatemalteca. El actual 

presidente fue el director de presidios —es decir, del sistema penitenciario— del 2005 

al 2007 (BBC News Mundo, 2019b). En su último año, en la prisión Granja Penal 

Pavón se asesinaron a siete reos. La CICIG y el Ministerio Público —MP— 

descubrieron en 2010 que lo que ocurrió en aquella prisión fue una limpieza social, en 

la cual Alejandro Giammattei fue acusado de participar (CICIG, 2010). Por ello estuvo 

diez meses en prisión hasta que se archivó el caso (BBC News Mundo, 2019b). 

Además, tampoco es un desconocido porque se ha presentado hasta en cuatro 

ocasiones a la presidencia de Guatemala y dos a la alcaldía de la capital —Ciudad de 

Guatemala— (Saénz, 2022).   

El primer año del Gobierno de Giammattei estuvo marcado por el Coronavirus. La 

gestión de la pandemia por parte de Alejandro Giammattei fue mala y provocó 

protestas masivas (Mejía, 2021). De hecho, CID Gallup (2021) realizó una encuesta 

para conocer el grado de satisfacción de la sociedad con la gestión del gobierno 

durante la COVID-19. La encuesta mostró que un 73 % de los guatemaltecos no 

estaban satisfechos con la gestión (CID Gallup, 2021).  
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Si bien es cierto, Alejandro Giammattei actuó de manera temprana aplicando el Estado 

de Calamidad —en España es el Estado de Alarma— el 6 de marzo (Marroquín, 

2020)(Mejía, 2021). Pero pronto Giammattei empezó a actuar de manera autoritaria 

(Velásquez, 2021). Además, obstaculizó el trabajo a la prensa, ya que no se 

publicaban los datos de contagios y no se permitía el acceso de algunos o todos los 

periodistas a actos oficiales o sesiones del Congreso (Aher, 2020)(APG, 2020b). 

Durante este período aumentaron las detenciones arbitrarias, las agresiones a 

periodistas, la falta de privacidad de la ciudadanía, entre otros (APG, 2020b)(Mejía, 

2021).  

En el segundo año del Gobierno de Giammattei se descubrió que el presidente había 

estado recibiendo sobornos por parte de unos ciudadanos rusos (El País, 2021). 

Giammattei negoció en dos ocasiones con los rusos, una para concederles un puerto 

en el Caribe guatemalteco y otra para comprar vacunas (Aguilar & Paredes, 2022). 

Todo esto coincidió con la polémica destitución del fiscal anticorrupción —Juan 

Francisco Sandoval— por parte de la jefa del Ministerio Público Consuelo Porras (El 

País, 2021). La destitución provocó numerosas manifestaciones en contra del 

presidente y de Porras, en las cuales se pedía la renuncia de ambos (BBC News 

Mundo, 2021).  

La polémica que ha perseguido al presidente Giammattei durante tres años, es la 

creación del Centro de Gobierno y la elección de que Luis Miguel Martínez Morales 

fuera su presidente (Vega, 2020). Un organismo que creó Alejandro Giammattei al 

inicio del mandato, cuya única función es apoyar a los ministerios, así lo explicó 

Martínez Morales en el Congreso (Contreras, 2020). La polémica suscita en 2020, 

cuando se descubre que Giammattei le concede todos los caprichos a Martínez 

Morales (Barrientos, 2022).  

3.2.3.  Corrupción 

Tal como se ha podido observar en el apartado de ‘Situación política actual’, los casos 

de corrupción son recurrentes en la política guatemalteca. De hecho, en Guatemala 

es común que los presidentes sean corruptos. La sociedad lo ha “normalizado”, ya 

que es un fenómeno que se da con frecuencia (Ángel, 2016). Además, existe la falsa 
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creencia de que todo lo que hace el gobierno es legal (WOLA y Fundación Myrna 

Mack, 2020).  

Esta práctica también ocurre entre organizaciones, empresas y particulares que 

acuerdan entre sí para beneficiarse del acceso al poder y a los recursos públicos, así 

como de la elaboración de políticas a su favor (Kauffman, 2015).  

La realidad es que la corrupción es una problemática incrustada en el sistema de la 

administración de justicia de la sociedad guatemalteca, lo cual es una señal de fracaso 

institucional (Vásquez, 2005)(Kauffman, 2015). El tipo de corrupción que existe en 

Guatemala es la “Corrupción Estructural”, ya que se da una dominación social por 

parte del poder político donde predomina el abuso, la impunidad y la apropiación ilegal 

de los recursos de la sociedad (Sandoval, 2016). Hasta la fecha, los casos de 

corrupción descubiertos han mostrado que todo lo que envuelve al gobierno está en 

manos de redes ilícitas, mostrando así que se trata de una corrupción estructural y 

sistémica (WOLA y Fundación Myrna Mack, 2020). 

Índice de Percepción de la Corrupción 

El alto grado de corrupción que existe en Guatemala se ve reflejado en el Índice de 

Percepción de la Corrupción —IPC—. Este índice es desarrollado por Transparencia 

Internacional. La puntuación que se otorga a cada país es el resultado del cálculo a 

partir de tres fuentes y trece estudios que se extraen de instituciones como el Banco 

Mundial o Foro Económico Mundial (Transparencia Internacional, 2021). Los 

resultados van en una escala del 0 al 100, en la cual 0 es muy corrupto y 100 es un 

país limpio.  

Es importante destacar que no tienen en cuenta todos los tipos de corrupción. En el 

portal de Transparencia Internacional (2020) señalan que se basan en los casos de 

soborno, de nepotismo, de desvío de fondos públicos, de funcionarios que usan su 

posición para beneficio propio, entre otros. No tienen en cuenta el fraude fiscal, el 

lavado de dinero, los flujos de dinero ilegales, la corrupción del sector privado, los 

facilitadores de corrupción, los mercados informales y la percepción ciudadana de 

corrupción (Transparencia Internacional, 2020).  
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Guatemala desde 2016 hasta 2022 ha bajado 4 puntos, eso quiere decir que cada vez 

se percibe más corrupción. Aunque en la tabla tan solo se muestran los resultados 

obtenidos en los últimos siete años —período a analizar—, la verdad es que la 

puntuación lleva disminuyendo desde 2012, año en el que se obtuvieron 33 puntos 

(Transparencia Internacional, 2013). Esta disminución coincide con los casos de 

corrupción de los últimos tres presidentes, explicados en el apartado ‘Situación política 

actual’. Es importante destacar que la puntuación se mantiene en 2016 y en 2017 y 

disminuye en 2018, justo el año en el que Jimmy Morales no renueva el mandato con 

la CICIG y tiene problemas con el Comisionado Velásquez (Fernando & Hernández, 

2018).  

Además, el país ha bajado puestos en el ranking del IPC. Es importante resaltar que, 

a pesar de la adición de cuatro países en el ranking del IPC de 2017, Guatemala siguió 

bajando puestos. En 2016 estaba en el puesto 136 de 176 —a 40 puestos del final— 

y en 2022 ha alcanzado el puesto 150 de 180 —a 30 puestos del final— 

(Transparencia Internacional, 2017)(Transparencia Internacional, 2023a).  

Según Transparencia Internacional (2023b), en los países donde el nivel de corrupción 

es tan elevado, la lucha contra la corrupción suele ser liderada por organizaciones de 

la sociedad y los medios de comunicación independientes. Esta lucha conlleva 

consecuencias negativas para el que investiga.  

En Guatemala existen trabas para investigar y castigar la corrupción. El periodista 

Torres Rivas (2015) señaló en Nueva Sociedad que el poder legislativo no funciona 

desde 2013, que el sistema judicial está cooptado y que el ejército no actúa, tan solo 

ejerce su poder de veto. A esto se le añade que, en ocasiones, los encargados de 

hacer cumplir la ley son corruptos (Transparencia Internacional, 2023b).  

Resultados del IPC —2016 a 2022— 

Figura 3. Tabla que recoge los resultados obtenidos del Índice de Percepción de Corrupción del 2016 al 

2022. Elaboración propia. Fuentes: (Transparencia Internacional, 2016) (Transparencia Internacional, 2017) 

(Transparencia Internacional, 2018) (Transparencia Internacional, 2019) (Transparencia Internacional, 2020) 

(Transparencia Internacional, 2021) (Transparencia Internacional, 2022) 
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Índice de Control del Ejecutivo 

Esta incapacidad del Estado guatemalteco de luchar contra la corrupción está 

reflejada en el índice de Control del Ejecutivo —ICE—. ICE está desarrollado por el 

instituto Varietes of Democracy —V-Dem— y es un indicador de los mecanismos que 

tiene el Estado para supervisar y responsabilizar de sus actos al poder ejecutivo (V-

Dem, 2023). Los resultados los obtienen respondiendo a la siguiente pregunta:  

Si un miembro del poder ejecutivo comete un acto inconstitucional, ilegal o no 

ético, ¿cuán probable es que un organismo —que no sea el legislativo— como 

controlador general, fiscal general o defensor del pueblo, se cuestione o lo 

investigue y emita una decisión o informe desfavorable? (V-Dem, 2023) 

La respuesta a la pregunta la dan en una escala del 0 al 4, en la cual 0 es 

extremadamente improbable, 1 es improbable, 2 es incierto, 3 es probable y 4 es muy 

o casi seguro.  

 

Guatemala se mantuvo en el 2,97/4 desde 2010 hasta el 2017 (V-Dem, s.f.). A partir 

de 2018 es cuando disminuye la puntuación en el ICE. De hecho, es casi lo mismo 

que ocurre con el IPC, ya que ambos índices se complementan. También hay una 

disminución de puntos exponencial del 2020 al 2021, justo coincidiendo con la 

pandemia del Coronavirus y la salida de la CICIG, organismo que se encargaba 

justamente de investigar los actos inconstitucionales.   

Con la disminución se puede ver que en Guatemala la probabilidad de que un 

organismo —que no sea el legislativo— cuestione o investigue un acto inconstitucional 

y emita una decisión desfavorable es entre incierto e improbable.  

 

 

Resultados del ICE —2016 a 2022— 

Figura 4. Tabla que recoge los resultados obtenidos del Índice de Control del Ejecutivo del 2016 al 2022. 

Elaboración propia. Fuente: (V-Dem, s.f.) 
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3.2.3.1. CICIG: La solución para la lucha contra la corrupción 

El Estado guatemalteco solo no podía combatir contra la corrupción, ya que, 

recordemos, la corrupción está incrustada en el sistema de la administración de 

justicia guatemalteca (Vásquez, 2005). Es por ello que se requería un organismo 

externo, la CICIG —del 2007 al 2019—.  

La CICIG era un organismo creado por la ONU y gozaba de independencia política, 

financiera y organizacional (Gutiérrez, 2016b)(CICIG, 2018b). La CICIG surgió 

después de un proceso de negociaciones que iniciaron en diciembre de 2006 y 

finalizaron en agosto de 2007. La aprobación de la CICIG fue nombrada tema de 

urgencia nacional y el 4 de septiembre de ese mismo año entró en funcionamiento 

(Impunity Watch et al., 2010). En un principio, la CICIG recibió un dictamen 

desfavorable, ya que se creía que agrupaba funciones propias del MP (Impunity Watch 

et al., 2010). Este dictamen recibió el nombre de “dictamen de la impunidad” 

(Federación Internacional por los Derechos Humanos [FIDH], 2007). Es importante 

destacar que la CICIG fue creado como un organismo de acompañamiento al MP, en 

ningún caso para de substituirlo.  

En la página web de la CICIG indican que su función es colaborar para acabar con los 

CIACS (CICIG, 2018b). Además, desde su inicio luchó activamente contra la 

corrupción del país. En el Informe final de cierre: El legado de justicia en Guatemala 

(2019), la CICIG recoge los siguientes hitos conseguidos en los 12 años que ha estado 

activo: 

• En colaboración con el Ministerio Público 

• 1.540 personas fueron acusadas, de las cuales más de 660 fueron 

procesadas 

• Se identificaron e investigaron más de 70 estructuras criminales de alta 

complejidad 

• Judicializaron más de 120 casos de alto impacto  
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• Presentaron casi 100 solicitudes de antejuicio —casos donde están 

implicadas personas de las altas esferas, como funcionarios, 

expresidentes, narcotraficantes, entre otros— 

• Aumento progresivo de las sentencias obtenidas, llegando al 2019 con 

un 18% 

• En colaboración con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad —FECI— 

• Hubieron más de 400 condenas 

• La tasa de eficiencia fue del 85% —sumando la presentación de 

imputaciones y la emisión de sentencias condenatorias— 

En los 12 años de existencia de la CICIG, el mandato ha sido renovado en cinco 

ocasiones, la última con Jimmy Morales (Calvet, 2019). De hecho, los últimos cuatro 

años del organismo de la ONU fueron los que más dificultades hubo. Desde el 

momento en el que la CICIG hace pública una investigación en la que acusa de fraude 

al hijo y al hermano de Morales y, además, solicita —junto al MP—que se revoque la 

inmunidad del presidente para investigarlo por financiación ilícita en la campaña 

electoral, Morales decide entorpecer el trabajo de la CICIG (Elías, 2017)(Prensa Libre, 

2017)(Calvet, 2019).  

Jimmy Morales obstaculizó el trabajo de la CICIG de varias maneras con tal de que 

no lo investigaran a él o a su entorno. Todo empezó el 27 de agosto de 2017, días 

después de hacerse público un proceso de antejuicio en su contra por financiamiento 

ilegal de su partido, FCN (Prensa Libre, 2017). Morales, entonces, decidió publicar un 

vídeo en el que declaraba al Comisionado Iván Velásquez persona non grata (Prensa 

Libre, 2017b, 0m21s).  

2018 fue el año que más intervino Jimmy Morales en el trabajo de la CICIG. Después 

de que el 10 de agosto de 2018 Velásquez junto a la fiscal general —Consuelo 

Porras— pidieran que se revocara la inmunidad al presidente para investigarlo por 

ocultación de dinero para el pago de votantes (Vera, 2018). Esto hizo que Morales 

anunciara el 31 de agosto de ese mismo año el fin del mandato de la CICIG. Este 
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anuncio estuvo acompañado de un gran despliegue de vehículos militares —Jeeps J-

8— en los alrededores del edificio de la CICIG, de las embajadas de México y Estados 

Unidos, del MP, de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema (Pradilla y 

Quintela, 2018).  

Unos días más tarde, prohibió la entrada al país del Comisionado Velásquez (CNN 

Español, 2018). En diciembre, le retiró las visas de cortesía y acreditaciones 

diplomáticas a once comisionados y a dos de sus familiares (Fernando&Hernández, 

2018)(Reuters, 2018). Uno de los comisionados era César Girón, era quien llevaba el 

caso de corrupción del hijo y del hermano de Morales (Reuters, 2018). En enero de 

2019 volvió a repetir la técnica, Morales prohibió la entrada a uno de los comisionados 

de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga (APG, 2019b).  

El 2019 fue el último año de la CICIG en activo y Morales los quiso expulsar antes de 

tiempo. El 8 de enero, el expresidente decidió terminar unilateralmente el mandato y 

anunció a la Comisión que disponían de 24 horas para abandonar el país, per tan solo 

se quedó en un intento (Calvet, 2019)(ONU, 2019a). Finalmente, el Gobierno 

Guatemalteco decidió que el 3 de septiembre de 2019 era el último día de la CICIG 

en Guatemala, ya que suponían un “peligro nacional” (BBC News Mundo, 2019a). 

Entonces, la CICIG abandonó el país el 3 de septiembre después de luchar contra la 

corrupción y las élites guatemaltecas durante 12 años (ONU, 2019b).  

3.3. El periodismo en Guatemala 

3.3.1. Marco legal  

Es importante destacar que, casi en su totalidad, el marco legal del periodismo 

guatemalteco está compuesto por leyes, tratados o constituciones de la época del 

Conflicto Armado Interno. Esto implica que no hay marcos reguladores modernos que 

respondan a las necesidades actuales (René, 2021)(Mastrini & Becerra, 2009). 

Además, es un marco legal débil que tiene que ser reforzado (Centro de Reportes 

Informativos sobre Guatemala [CERIGUA], 2011).  
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3.3.1.1. Libertad de prensa  

El derecho a la libertad de prensa es aquel que permite a los periodistas informar y 

difundir información a través de los medios de comunicación (Ministère de la Justice, 

2006)(Rodríguez, 2017). Además, permite a los periodistas dar su opinión sobre los 

políticos y las élites económicas sin temor a ser perseguidos por ello (Van Belle, 2000). 

Este derecho está protegido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos de 1969 y en el artículo 19 del Pacto Universal Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de la ONU de 1976.  

La violación de este derecho se da cuando los gobiernos hostigan y acosan 

judicialmente a los periodistas críticos con la política (Kenny, 2020). También, se da 

con la censura de piezas periodísticas, el cierre de medios y la monopolización o la 

oligarquía mediática (Kenny, 2020). En la actualidad, se ha empezado a recurrir a la 

difamación de los periodistas (Tsui, 2015). Cuando la libertad de prensa es restringida, 

los periodistas no pueden informar a la sociedad y eso implica que no se tomen 

buenas decisiones y consecuencias negativas para la sociedad y sus líderes 

(Freedom House, s.f.).  

Es importante resaltar que el derecho a la libertad de prensa no es sinónimo de 

derecho a la libertad de expresión o al derecho a la libertad de información. No 

obstante, están relacionados entre ellos. El derecho a la libertad de expresión es aquel 

que indica que una persona no puede ser molestada o castigada por sus opiniones y 

la difusión de ellas por cualquier medio de expresión, tampoco por investigar y recibir 

información (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Art.19). En cuanto 

al derecho a la libertad de información, es aquel que garantiza que las personas 

informen o sean informadas de manera veraz e imparcial (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Art.20)(Constitución Española, 1978, Art.20).  

La libertad de prensa nace a raíz de la libertad de expresión y de la libertad de 

información (Larousse, s.f). Al igual que el derecho a la libertad de prensa, el derecho 

a la libertad de expresión también está protegido en los mismos artículos y tratados 

internacionales que el derecho a la libertad de prensa. 
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Situación de la libertad de prensa en Guatemala 

En Guatemala el derecho a la libertad de prensa cobra el doble de importancia a causa 

del Conflicto Armado Interno que vivió el país durante el siglo XX (CERIGUA, 2011). 

Este derecho está recogido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala de 1985 —CPRG—: 

No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, 

críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos 

efectuados en el ejercicio de sus cargos.  

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, 

integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los 

afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son 

infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo 

medio de comunicación social donde apareció la imputación.  

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos 

en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del 

pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, 

confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las 

empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de 

comunicación social.  

Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar 

ese derecho.  
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La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el 

Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o 

coacción, para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.  

Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional 

de Emisión del Pensamiento.  

Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar 

cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de 

seguros de vida.  (p. 8) 

Es importante destacar que, si por algún caso el gobierno o cualquier otro organismo 

violara el artículo 35 de la Constitución, la libertad de prensa seguiría estando 

protegida, ya que hay preeminencia del Derecho Internacional, es decir, que los 

tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, están por encima del 

derecho interno (CPRG, 1985, Art.46).  

El estado de la libertad de prensa en Guatemala se puede ver reflejado en la 

Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF. La clasificación cuenta con 180 

países y territorios y se hace en base a la puntuación obtenida. Esta puntuación es el 

resultado del recuento de ataques contra la prensa y un análisis cuantitativo de la 

situación del país (RSF, 2022).  

 

 

 

 

Resultados en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF 

—2016 al 2022— 

Figura 5. Tabla que recoge los resultados obtenidos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de 

RSF del 2016 al 2022. Elaboración propia. Fuente: (RSF, s.f.) 

Figura 5: 
Resultados en 
la Clasificación 
Mundial de 
Libertad de 
Prensa de RSF 
—2016 al 
2022— 
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Guatemala ha bajado nueve puestos en el ranking desde 2016. Si bien es cierto que 

del 2017 al 2020 se mantuvo en el puesto 116 de 180 países, en 2021 descendió ocho 

puestos. Lo mismo ocurre con la puntuación, se mantiene relativamente hasta 2020 y 

en 2021 baja drásticamente, en total 13,16 puntos respecto al 2020. RSF (2022) indica 

que la situación de la libertad de prensa del 2016 al 2020 es una situación 

problemática, mientras que la situación del 2021 y 2022 es una situación difícil.  

Existen varias razones que podrían explicar la bajada de puestos en el ranking y la 

disminución de puntos en 2021. Una de ellas es la pandemia del Coronavirus, la cual 

supuso un golpe fuerte para la libertad de prensa en Guatemala, fue el año en el que 

se dispararon las agresiones a periodistas (APG, 2020b). Otra razón que podría 

explicar este fenómeno es que en 2021 RSF usó una nueva metodología para puntuar 

la situación de la libertad de prensa en los países (RSF, 2023). Ellos mismos señalan 

que los resultados posteriores al 2021 deben “tratarse con cautela”.  

3.3.1.2. Ley de Emisión del Pensamiento 

En Guatemala existe una ley específica sobre el periodismo. Esta es la Ley de Emisión 

del Pensamiento de 1966. No obstante, un abogado, que prefiere no publicar su 

nombre y mantener el anonimato, de Guatemala indica que, en la actualidad, esta ley 

no es de gran uso. Por lo contrario, el abogado indica que la Constitución sí protege y 

garantiza la actividad del periodismo.  

La Ley de Emisión del Pensamiento está formada por 82 artículos divididos en nueve 

capítulos. A continuación, se destacarán una serie de artículos y capítulos clave.  

Artículo 1: “Es libre la emisión del pensamiento en cualquier forma, y no podrá 

exigirse en ningún caso, fianza o caución para el ejercicio de este derecho ni sujetarse 

a previa censura” (LEP, 1966, Art.1). → En este artículo se indica que bajo ningún 

precepto se puede censurar o pedir o dar dinero al periodista.  

Artículo 5: “La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso 

a todas las fuentes de información. En lo relativo a los actos de la administración 

pública, se estará a lo preceptuado en el Artículo 75 de la Constitución” (LEP, 1966, 

Art.5). → En este artículo se indica que el periodista tiene acceso a todas las fuentes 
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de información sin limitación alguna. Además, se hace mención de la libertad de 

información tratada en el apartado anterior.  

Artículo 13: “Para salvaguardar el derecho de la libre emisión del pensamiento por 

cualquier medio, queda prohibido decretar la congelación del papel destinado a la 

prensa, [...] así como denegar las licencias para que funcionen en el país las empresas 

y órganos destinados a estos fines” (LEp, 1966, Art.13). → En este artículo se prohíbe 

la censura a los medios de comunicación.  

Artículo 32 → En este artículo se especifica qué se considera una violación al derecho 

a la Intimidad 

Faltan al respeto a la vida privada, los impresos que penetren en la intimidad 

del hogar o de la conducta social de las personas, tendentes a exhibirlas o 

menoscabar su reputación o dañarlas en sus relaciones sociales. Los autores 

de tales publicaciones serán penados hasta con tres meses de arresto menor, 

en la forma y cuantía prescritas en el Código Penal. (LEp, 1966, Art.32) 

Capítulo III: Delitos y faltas en la emisión del pensamiento → En este capítulo se 

especifica qué se considera injuria o calumnia o ninguna de las dos. Se recoge en tres 

artículos (LEp, 1966, Cap.III).  

• Artículo 33: “Son calumniosas las publicaciones que imputan falsamente la 

comisión de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio[...]” (LEp, 

1966, Art. 33). 

• Artículo 34: “Son injuriosas las publicaciones que ataquen la honra o la 

reputación de las personas o las que atraen sobre ellas menosprecio de la 

sociedad[...]” (LEp, 1966, Art. 34).  

• Artículo 35: “No constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a 

funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio 

de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de 

hacérseles alguna imputación” (LEp, 1966, Art. 35).  
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En el caso de incumplir los artículos 33 y 34, el periodista puede ser penado con hasta 

cuatro meses de arresto menor computable conforme el Código Penal (LEP, 1966, 

Art. 33)(LEP, 1966, Art. 34).  

Capítulo IV: Derecho de aclaración y rectificación → En este capítulo se estipula 

que los periódicos están obligados a publicar las rectificaciones o aclaraciones que 

reciban, tanto de una persona natural como jurídica. Las rectificaciones deben estar 

en la misma página y mismo formato que la pieza que lo causó, y en ellas no se puede 

expresar ningún tipo de opinión (LEP, 1966, Cap.IV).  

En este capítulo también se contemplan la calumnia y la injuria. En concreto, en el 

artículo 44 (LEp, 1966) en el cual se especifica que los periódicos y periodistas que 

han cometido injuria o calumnia deben rectificar.  

Capítulo VI: Del Juicio → En este capítulo se indica que, si un periodista incumple 

uno o varios artículos, se inicia un proceso de tribunal de imprenta y se nombre un 

jurado de imprenta (LEP, 1966, Cap.VI). El abogado guatemalteco, bajo el anonimato, 

hace hincapié en que rara vez se logra enjuiciar a un periodista, ya que la CPRG actual 

protege mucho la labor del comunicador y la libertad de expresión. 

En cuanto al derecho de honor, se hace una mención en el artículo 34 y en el capítulo 

VII se señalan las consecuencias de incumplir este derecho.  

• Artículo 34: Son injuriosas las publicaciones que ataquen la honra o la 

reputación de las personas o las que atraen sobre ellas menosprecio de la 

sociedad[...]” (LEP, 1966, Art.34).  

• Capítulo VII: Del Tribunal de Honor → En este capítulo se indica que todo 

aquel —periodistas y medios— que ataque al honor de funcionarios o 

empleados públicos será juzgado por un Tribunal de Honor (LEp, 1966, 

Cap.VII). Dicho Tribunal de Honor, su única función será decidir si los hechos 

son inexactos o falsos y si los cargos que se le imputan al ofendido son 

infundados o temerarios (LEP, 1966, Art.75).  
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Es importante destacar que, aunque existe esta ley específica del ejercicio periodismo, 

también existen otras leyes que interfieren en la profesión del periodismo.  

3.3.1.3. Ley de Radiocomunicaciones 

La Ley de Radiocomunicaciones establece que el Estado es el propietario de las 

frecuencias y los canales utilizables en Guatemala. Además, se indica que el Gobierno 

de Guatemala puede explotarlos o cederlos a particulares (Superintendencia de 

Telecomunicaciones [SIT], s.f.). En el Capítulo III: Concesiones y autorizaciones para 

la utilización de servicios radioeléctricos (1966) se señala únicamente una condición, 

que la persona o la entidad que reciba la frecuencia sea guatemalteca.  

En ninguno de los 106 artículos ni 11 capítulos se indica cuál es el máximo de 

frecuencias que puede adquirir una persona o entidad. Por lo tanto, hay riesgo de 

monopolios y oligopolios. Lo que sí se especifica es que los anuncios comerciales en 

radio deben ser producidos en Guatemala (Ley de Radiocomunicaciones, 1966, 

Art.35). En el caso que el anuncio sea extranjero, no puede superar el 5% de la 

programación diaria (Ley de Radiocomunicaciones, 1966, Art.35).  

Al igual que la LEp, esta fue redactada en el contexto del Conflicto Armado Interno. 

No obstante, ha tenido dos reformas desde su publicación en marzo de 1966. La 

primera fue al mes de publicarse –Decreto-Ley 458– y la segunda en 1970 –Decreto 

33 70 del Congreso– (Ley de Radiocomunicaciones, 1966). 

3.3.1.4. Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP– 

La Ley de Acceso a la Información Pública está basada en el derecho a la información 

y fue publicada en 2008. Sin embargo, en la Constitución de 1985 ya se contempla el 

derecho a la información en el artículo 31:  

Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de 

conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de 

registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a 

corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y 
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archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales 

y de los partidos políticos. (p. 7).  

En la Ley de Acceso a la Información Pública (2008) se garantiza:  

• “A toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y 

a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos 

obligados por la presente ley” (LAIP, 2008, Art.1.1).  

• “A toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales 

de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones 

de los mismos” (LAIP, 2008, Art.1.2). 

• “La transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el 

derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública” (LAIP, 

2008, Art.1.3). 

• “Toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública” (LAIP, 

2008, Art.1.7). 

Además, se establece que la transparencia en la administración pública es obligatoria 

y debe responder al principio de máxima publicidad. También establece que restringir 

el acceso a la información pública debe ser una medida excepcional (LAIP, 2008).  
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3.3.2. Panorama mediático  

El panorama mediático guatemalteco sigue un sistema mediático que Guerrero & 

Márquez (2017) han identificado como modelo “liberal capturado”. Este sistema 

mediático también se da en el resto de América Latina (Guerrero & Márquez, 2017). 

El modelo “liberal capturado” no es lo mismo que el modelo liberal de Hallin & Mancini 

(2004). En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre ambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias de que Guatemala tenga un modelo “liberal capturado” son las 

siguientes, de acuerdo con René (2021):  

Desde esta perspectiva, los medios pueden ser presionados por intereses 

contrarios al interés público; es decir, no existen normas ni mucho menos 

políticas de estado que logren equilibrio y equidad, busquen restringir la 

concentración y fomentar el pluralismo y la diversidad mediática. (p. 82) 

Tabla comparativa entre el Sistema Mediático Liberal y el Sistema 

Mediático Liberal Capturado 

Figura 6. Tabla en la que se comparan diversos aspectos del Sistema Mediático Liberal y el Sistema 

Mediático Liberal Capturado. *Intervención mediante legislaciones y por parte de las élites políticas 

Elaboración propia. Fuentes: (Hallin & Mancini, 2004)(Guerrero & Márquez, 2017) 

Figura 6: Tabla comparativa 
entre el Sistema Mediático 
Liberal y el Sistema 
Mediático Liberal 
Capturado 
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Además, este sistema es heredado del Conflicto Armado Interno, ya que durante los 

70s y 80s la propiedad de los medios de comunicación estaba en manos de pocos, la 

cual se convirtió en una herramienta perfecta de estandarización de discursos (René, 

2021)(Monzón & García, 2018).  

3.3.2.1. Concentración de medios 

La concentración de medios de comunicación en Guatemala inició en los 70s y se 

consolidó durante la transición democrática. La Ley de Radiocomunicaciones del 1966 

no contenía ningún artículo que estipulara el máximo de frecuencias que una persona 

o entidad podía adquirir (Ley de Radiocomunicaciones, 1966). Además, en este 

período se crearon nuevos medios, aumentó la competencia y la profesionalización 

del periodismo (René, 2021)(Martínez, 2021)(Guerrero & Márquez, 2015). No hubo 

preocupación por el aumento de concentración, no se pensaron en las consecuencias 

(Mastrini & Becerra, 2009).   

En la actualidad, el panorama mediático está construido por conglomerados y élites 

mediáticas, afectando a la pluralidad y a la competencia, todo ello como consecuencia 

del descuido que hubo hace 40 años (René, 2021). Se ha llegado hasta el punto en el 

que existe un monopolio periodístico —uno de los más potentes de América Latina— 

y el Estado no lo deshace, ya que los políticos salen beneficiados, forman parte de 

sus redes clientelares (René, 2021). Esto implica un peligro para la libertad de 

expresión y de prensa, la información que llega a la población es homogénea y de 

acuerdo a los intereses de los amos (CERIGUA, 2011)(RSF, 2022). 

La periodista Suchit Chávez publicó una serie de reportajes en Plaza Pública, en los 

cuales investiga qué se esconde detrás de los grandes grupos mediáticos 

guatemaltecos. En el primer reportaje de esta serie, Chávez (2018) remarca que en 

Guatemala “pocas manos concentran muchas frecuencias”. La periodista señala que 

4 de cada 10 frecuencias son usadas por 1 de los 5 grandes grupos mediáticos. Estos 

grupos mediáticos son:  Albavisión —de Ángel González—, Grupo Emisoras Unidas 

—de la familia Archila—, Grupo Alius —de la familia Liu—, Grupo Nuevo Mundo —de 

Miguel Alfredo González Gamarra— y Radio Corporación Nacional –de la familia 
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Alcázar Solís— (Chávez, 2018). Esta concentración se da únicamente en televisión y 

en radio. En la prensa escrita existe un mayor repertorio de propietarios.  

Televisión 

La televisión es el segundo medio de comunicación más utilizado por la sociedad 

guatemalteca para informarse (A-10, 2022). En Guatemala hay televisión pública y 

privada. La última, está dividida en dos tipos: televisión en abierto y televisión por 

cable (Lucas, 2009). Es importante destacar que todos los porcentajes de propiedad 

pertenecen al 2018, extraídos del inventario de radiofrecuencias de la SIT que aparece 

explicado en Chávez (2018).  

Televisión privada: en abierto o comercial 

La televisión en abierto o comercial en Guatemala es prácticamente un monopolio 

(René, 2021). El grupo Albavisión —o Chapín TV— en 2018 poseía el 46,6 % de las 

frecuencias de televisión, es decir, 213 de 457 (Chávez, 2018). Este grupo mediático 

tiene propiedades repartidas en 16 países de América Latina: 45 canales de televisión, 

68 emisoras de radio, 65 cines, 3 cadenas de televisión vía satélite y 1 medio impreso 

(Media Ownership Monitor [MOM], 2018).  

Grupo Chapín TV tiene bajo su propiedad cinco canales: Canal 3, Canal 7, TN23, 

Canal 11 y Canal 13 (A-01, 2022). Los dos primeros son de cobertura nacional, por lo 

tanto, son los de más audiencia y mayor influencia en Guatemala (Lucas, 2009)(René, 

2021). Mientras que Canal 11 y Canal 13 es todo lo contrario, tienen menor cobertura 

en el país (Lucas, 2009). A pesar de ser todos los canales de un mismo grupo, son 

considerados empresas individuales (Lucas, 2009): 

• Canal 3: Radio y Televisión de Guatemala S.A. 

• Canal 7: Televisiete S.A. 

• Canal 11: Teleonce S.A. 

• Canal 13: Trecevisión S.A. 
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Este monopolio es el resultado de la privatización de la televisión en Guatemala. En 

1956 únicamente existían Canal 3 y Canal 7, formaban parte del grupo del Estado 

llamado:  Corporación Radio y Televisión de Guatemala (Lucas, 2010). En 1988 la 

televisión en abierto se privatizó y el grupo pasó a ser propiedad del grupo a Televisa, 

bajo el nombre Radio y Televisión de Guatemala S.A. (Lucas, 2009)(Lucas, 2017). 

Cuatro años más tarde, en 1992, el grupo se vendió a Albavisión (Lucas, 2017). A 

partir de 1995 Albavisión empezó a construir el monopolio, ya que adquirió Canal 11 

y Canal 13 (Lucas, 2017). En 2012 fue cuando crearían su quinto canal dedicado a 

las noticias, TN23 (Chapín TV, s.f)(Lucas, 2017). Del 1988 hasta el 2014 se mantuvo 

el nombre del grupo —Radio y Televisión S.A.—, pero en 2015 Albavisión lo cambió 

a Chapín TV y Chapín Radio. 

La existencia de este monopolio tiene graves consecuencias, sobre todo durante las 

campañas electorales, ya que Albavisión tiene influencia en la democracia 

guatemalteca (CICIG & MP, 2018)(Sacayón, 2016). Sobre esto, la ex Fiscal General 

de Guatemala —Thelma Esperanza Aldana Hernández— declaró a Forbes México 

(Hernández, 2016) que los candidatos a presidentes del país “se entrevistan con los 

representantes de Albavisión” durante las elecciones. De hecho, la CICIG (2016) 

descubrió que la campaña electoral del 2011 del expresidente Otto Pérez Molina fue 

financiada, en parte, por Ángel González —el propietario de Albavisión—, aportando 

hasta Q17,6 millones. Albavisión también financia a los partidos políticos cediendo 

espacios de televisión y radio para publicidad electoral (CICIG, 2015).  

Televisión privada: por cable 

La televisión por cable es lo contrario a la comercial, ya que existe más oferta de 

canales y de grupos mediáticos (René, 2021). En 2018, 1.543 frecuencias fueron 

destinadas para este tipo de televisión (Chávez, 2018). Estas frecuencias fueron 

repartidas entre consorcios nacionales e internacionales, tal como se puede observar 

en la tabla resumen:  
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Hay varias cosas a destacar de la tabla resumen. La primera, es que el canal 

Guatevisión emite en otros países —Estados Unidos, Brasil, Colombia y Venezuela— 

y nació para competir contra el monopolio de Albavisión (René, 2021). La segunda es 

que TV Azteca Guatemala también emite en abierto, pero la frecuencia es muy 

limitada (TV Azteca Guatemala, s.f.). La tercera es que únicamente se han incluido 

tres grupos internacionales con sus respectivos canales, no obstante, existen más —

Paramount, Comcast Corporation, A+E Networks y FOX Corporation, entre otros— 

(Tigo, s.f.). En la televisión por cable en Guatemala se emite incluso Televisión 

Española.  

 

Televisión por cable en Guatemala 

Figura 7. Tabla resumen de los canales y grupos de televisión por cable con más relevancia.  

Elaboración propia. Fuentes: (A-10, 2020) 

Figura 7: 
Televisión por 
cable en 
Guatemala 
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En un principio, la televisión por cable era para familias privilegiadas, ya que eran las 

únicas que se lo podían permitir y la recibían vía satélite (Lucas, 2009). Desde 1984 

ha ido adquiriendo importancia paulatinamente en Guatemala. Esto se debe a la 

relación institucionalizada que tiene con el poder político (René, 2021).  

Televisión pública 

Tal como se ha podido observar, la mayoría de los canales son de propiedad privada. 

No obstante, en la actualidad quedan dos canales de propiedad pública, Canal 5 y 

Canal 9 (Lucas, 2009).  

El Canal 5, conocido también como TV Maya, es propiedad de la Academia de 

Lenguas Mayas. Durante el conflicto, el canal fue usado por el Ejército para difundir 

contenido educativo, se llamaba TV Cultural y Educativa. Cuando se firmaron los 

Acuerdos de Paz, se incluyó el canal como proyecto de desarrollo social (Lucas, 

2009). 

El Canal 9 fue concedido por el Estado al Ejército durante el Conflicto Armado Interno. 

Estuvo en funcionamiento desde 1970 hasta 1990 y se cerró debido a la baja 

audiencia. Tras firmarse los Acuerdos de Paz en 1996, la propiedad pasó al Congreso 

de la República y únicamente se retransmiten sesiones plenarias (Lucas, 2017).  

Radio 

A diferencia de la televisión privada comercial, en la radio existe un oligopolio 

(Procurador de los Derechos [PDH], 2020). En 2018 habían 726 frecuencias 

destinadas a la radio —174 para AM y 552 para FM— (Chávez, 2018). Un 38,9 % de 

las frecuencias FM nacionales estaban en manos de cinco grandes grupos: Chapín 

Radio —15,9 %—, Emisoras Unidas —10,6 % —, Grupo Nuevo Mundo —5,4 %—, 

Grupo Alius —3,8 %— y Radio Corporación Nacional —3,2 %— (Chávez, 2018). Al 

igual que pasa en el apartado de ‘Televisión’, los porcentajes mostrados pertenecen 

al 2018, extraídos del inventario de radiofrecuencias de la SIT que aparece explicado 

en Chávez (2018). 
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El grupo mediático Chapín Radio —

Albavisión— tenía, en 2018, bajo su 

propiedad 88 frecuencias y 12 emisoras 

de radio —tal como se observa en la 

tabla—. Además, la emisora Sonora 96.9 

FM es la radio noticiosa más escuchada 

en el país (René, 2021). Si sumamos las 

frecuencias de televisión y de radio, 

Albavisión en 2018 era la propietaria del 

33% del mercado total (Chávez, 2018).  

   El grupo Emisoras Unidas en 2018 era la 

propietaria de un total de 77 frecuencias, 40 

estaciones de FM y 6 de AM (Medinilla, 

2018). En 2023 tiene un total de siete 

emisoras y tarifas para 13 radios. De estas 7 

emisoras, La Tronadora 104.1 FM es la única 

que tiene cobertura nacional. En el caso de la 

Emisoras Unidas 89.7 FM, tiene frecuencias 

en 10 de los 22 departamentos.   

El Grupo Nuevo Mundo era el propietario de 

92 frecuencias de radio FM y tenía tarifas 

para 52 radios, en 2018 (Chávez, 2018). La 

emisora más antigua del grupo es Nuevo 

Mundo 96.1 FM, la cual lleva más 70 años 

en el aire informando al país. Las seis 

emisoras restantes son musicales. Es 

importante destacar que La Sabrosona 

94.5 FM está formada por emisoras locales de cada departamento, por lo tanto, es 

una emisora de cobertura nacional (Nuevo Mundo, s.f.). 

Emisoras de Chapín Radio 

Figura 8. Tabla resumen de las emisoras de Chapín Radio.   

Elaboración propia. Fuentes: (Chapín Radio, s.f.) 

Figura 9. Tabla resumen de las emisoras de 

Emisoras Unidas. Elaboración propia. Fuentes: 

(Emisoras Unidas, s.f.) 

Emisoras de Emisoras Unidas  

Emisoras de Grupo Nuevo Mundo  

Figura 10. Tabla resumen de las emisoras de Grupo 

Nuevo Mundo. Elaboración propia. Fuentes: (Nuevo 

Mundo, s.f.) 
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    El Grupo Alius, en 2018, era el propietario de 21 

frecuencias y tenía tarifas para 27 radios (Chávez, 

2018). En la actualidad dispone de 5 emisoras, de las 

cuales todas son musicales excepto Radio Punto 99.9 

FM, que es de noticias. No hay ninguna que sea de 

cobertura nacional. Sin embargo, sí que se emiten en 

más de un departamento, pero bajo otro nombre                                                                        

(Grupo Alius, s.f.).  

El Grupo Radio Corporación Nacional            

—RCN— tenía bajo su propiedad 23 

frecuencias en 2018 (Chávez, 2018). 

Actualmente tiene 15 emisoras. En la tabla 

únicamente aparecen siete, ya que hay 

algunas emisoras que tienen frecuencia en 

otros departamentos o que la frecuencia 

cambia de nombre según el departamento. 

Por ejemplo, la frecuencia 102.5 FM en el 

departamento de Guatemala es Fama y en Sacatépequez es Club Radio.   

Prensa escrita 

La propiedad de la prensa escrita es totalmente diferente a lo que se ha observado en 

la televisión y la radio. La propiedad no se concentra en manos de pocas personas —

exceptuando el caso de la tirada de prensa impresa—. La prensa escrita está dividida 

en la impresa y la digital.  

Actualmente, la tirada de los periódicos impresos es limitada, no llega a todos los 

departamentos del país. Además, la tirada, en ocasiones, depende de la demografía. 

Por ejemplo, en el departamento de Guatemala hay 3.015 millones de habitantes (INE, 

2018), entonces hay seis diarios impresos.  

Emisoras de Grupo Alius 

Figura 11. Tabla resumen de las 

emisoras de Grupo Alius. Elaboración 

propia. Fuentes: (Grupo Alius, s.f.) 

Emisoras de RCN 

Figura 12. Tabla resumen de las emisoras de 

RCN. Elaboración propia. Fuentes: (RCN, s.f.) 
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El Diario de Centro América está producido por el gobierno con financiación pública. 

A pesar de que lo pagan todos los guatemaltecos, la tirada alcanza únicamente el 

departamento de Guatemala.  

En cuanto a los cinco diarios de financiación privada, únicamente dos son de tirada 

nacional, Prensa Libre y Nuestro Diario. Ambos forman parte del mismo grupo que 

Guatevisión, Casa Editora Prensa Libre S.A., el cual es el responsable de casi el 80% 

del tiraje de periódicos diarios (René, 2021). Los otros tres diarios son de tirada 

departamental. De los cuales, Publinews —informativo— y El Popular —prensa rosa— 

forman parte de la misma agencia, On Stage Agency.  

El diario Soy502 también tiene una edición digital, al igual que Prensa Libre, Publinews 

y Diario de Centro América. Cabe destacar que Nuestro Diario solamente cuenta con 

edición impresa, la página web está destinada a captar anunciantes.  

En los últimos dos años, dos diarios históricos en Guatemala han dejado de producir 

su edición impresa. Primero fue La Hora, el diario más longevo del país, con 102 años 

de historia. El 15 de noviembre de 2021 abandonaron el papel para apostar más por 

la edición digital, ya que el 90% de sus lectores consultaban las noticias a través de 

Prensa escrita impresa en el Departamento de 

Guatemala 

Figura 13. Tabla donde se muestran los seis diarios del 

departamento de Guatemala con su respectiva financiación y tirada. 

Elaboración propia. Fuentes: (René, 2021.) 
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una pantalla (AFP, 2021). Segundo fue elPeriódico, en este caso el diario se vio 

obligado a dejar de producir la edición impresa, debido al encarcelamiento en julio de 

2022 de su fundador, José Rubén Zamora, por presunto chantaje y lavado de dinero 

(Román, 2023).  

En la prensa digital hay más oferta que en la impresa. Los medios de este tipo optan 

más por la investigación, crean su propia agenda mediática (René, 2021). Entre todos 

los portales de noticias digitales que hay, destacan siete: Plaza Pública, No Ficción, 

Factor 4, Nómada, Agencia Ocote y Ojo con mi pasto. Si bien estos siete tratan las 

injusticias y hacen crítica al gobierno y familias oligarcas del país, hay un medio que 

es todo lo contrario. República GT fue fundado por el sector privado, este diario está 

más enfocado al mundo empresarial, hacen de altavoz de las propuestas políticas que 

les beneficia más (René, 2021).  

3.4.1.2. Crisis económica de los medios de comunicación 

En la actualidad, los medios de comunicación guatemaltecos están pasando por una 

crisis económica. Esto se debe a que el modelo de negocio que sigue la industria 

periodística está basado en los ingresos de publicidad —oficial y privada— (Bin, 

2020)(Alzamora, 2021). Un buen ejemplo de ello es la página web de Nuestro Diario, 

la cual es una web destinada a los anunciantes, muestran las tarifas.  

La publicidad ha experimentado un cambio en su mercado, ha aumentado la 

competencia. Esto ha provocado una disminución de los ingresos por publicidad, 

recortes de personal y desaparición de versiones impresas de medios (Alzamora, 

2021)(A-01, 2022).  

A esta crisis, se le añade que, el 16 de septiembre de 2016, Jimmy Morales anunció 

que los medios de comunicación ya no recibirían publicidad oficial. Esto supuso un 

batacazo más para los medios de comunicación, que vieron como sus ingresos en 

publicidad disminuían aún más (APG, 2016b).  

Para revertir la situación, los medios digitales han apostado por tener planes de 

suscripción para acceder al contenido, pero no tiene éxito. En el Estudio de mercado 

y audiencias de medios de comunicación en América Central elaborado por A-
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01(2022) se señala que tan solo un 20,5 % de los encuestados están dispuestos a 

apoyar económicamente a un medio. Además, se indica que la mayoría de los 

encuestados se suscriben a medios históricos como Prensa Libre —48,3 %— y 

elPeriódico —21,1 %—. El resto está repartido en medios escritos menores como 

Plaza Pública —2,6 %— o Artículo 35 —8,8 %—, emisoras de radio —Radio Sonora 

con 0,9 %— y canales de televisión —Canal 3 y Canal 7 con 0.9% cada uno— (A-01, 

2022).  

3.3.3. Ejercicio del periodismo y violaciones 

3.3.3.1. Antecedentes: el periodismo durante el Conflicto Armado Interno 

Los niveles de agresiones contra periodistas que hay actualmente por parte del Estado 

no se entienden sin el Conflicto Armado Interno (Article 19, Centro Civitas & Artículo 

35, 2021). El Estado fue el mayor agresor contra periodistas durante dicho período 

(UNOPS, 1999). Durante los 36 años de conflicto, se calcula que 342 periodistas 

fueron asesinados y 126 desaparecieron (Article 19, Centro Civitas & Artículo 35, 

2021). Además, el ejército controlaba todas las emisoras de radio (UNOPS, 1999).  

En Guatemala, Memoria del Silencio (1999) se explica que el gobierno tenía 

amenazados a periodistas y a medios de comunicación, lo que hizo que muchos 

recurrieran a la autocensura para sobrevivir. También informan que los que se 

atrevían a expresar su opinión sobre algún aspecto de la política del país, eran 

amenazados e, incluso, asesinados.  

Un ejemplo de lo que era capaz el Estado, es el asesinato del periodista Edgar 

Rolando Castillo Rivera —director de Radioeriódico América—. Castillo era muy crítico 

con la violencia del departamento de Quetzaltenango por parte de las guerrillas y del 

Ejército (Castillo, 2003). Unos días antes de su asesinato, publicó una editorial en la 

cual criticaba duramente a un político (UNOPS, 1999). Por ello fue amenazado y el 31 

de enero de 1981 fue asesinado por el mismo Ejército que él criticaba (Castillo, 2003).  

Si nos fijamos en el año del asesinato, 1981, coincide con el período más violento —

1979-1985—. Esos nueve años fueron los más peligrosos para los periodistas. 

Durante ese período 32 periodistas fueron asesinados o desaparecidos. Además, 
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hubo varios intentos de atentados contra los medios de comunicación y la APG. Estos 

niveles disminuyeron paulatinamente durante la transición democrática. No obstante, 

el número de casos seguía siendo elevado. Incluso, a escasos días de firmar la paz 

se seguían agrediendo y asesinando a periodistas. El 29 de diciembre de 1996 el 

periodista Israel Hernández Marroquín fue asesinado. Marroquín investigaba para la 

ONU para los Acuerdos de Paz (UNOPS, 1999).  

3.3.3.2. Campañas de difamación  

En la actualidad, el Estado cada vez opta más por agredir a los periodistas mediante 

la difamación. Guatemala es uno de los países del continente americano donde más 

frecuenta el discurso que busca estigmatizar a los profesionales de la comunicación 

(CIDH, 2018). Esta práctica ha cogido fuerza durante el mandato de Alejandro 

Giammattei, sobre todo durante la pandemia (CIDH, 2020).  

Las campañas de difamación se lanzan mediante los netcenters, los cuales son 

grupos de personas que son pagadas por manipular y difamar a periodistas, a figuras 

públicas e instituciones en redes sociales mediante la creación de perfiles falsos y 

blogs (Barrera, 2019). En 2018, el medio ConCriterio publicó una investigación donde 

se demostraba que los netcenters eran contratados para crear campañas difamatorias 

y proteger y limpiar la imagen del presidente del gobierno (APG, 2018b)(Bin, 2018).  

Las difamaciones siguen un patrón muy parecido y unos argumentos similares: se 

acusa a la víctima de pertenencia a redes criminales, de corrupción, de pedofilia y de 

abuso de menores. Los medios que usan para difamar también suelen ser los mismos, 

perfiles falsos en Twitter y creación de blogs que imitan las páginas webs de medio —

por ejemplo: Conciencia Guatemala y Soy 502 Max—. No obstante, también se puede 

dar mediante el envío de correos electrónicos.    

En otras ocasiones, es el mismo político el que difama al periodista o al medio. Un 

ejemplo de ello es el discurso del presidente Giammattei contra la prensa. Giammattei 

siempre se refiere a los medios como “enemigos de la democracia” que hacen contra 

su gobierno una campaña de desprestigio (APG, 2022b). No es casualidad que este 
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discurso también lo usara el expresidente Jimmy Morales durante los cuatro años de 

mandato. 

A pesar de los intentos de las autoridades por estigmatizar y difamar a periodistas, la 

ciudadanía guatemalteca sigue teniendo alta aceptación a los profesionales de la 

comunicación (RSF, 2023). Cabe destacar que en el Decreto del Código Penal de 

Guatemala (1973), en su capítulo I “De la calumnia, de la injuria y de la difamación” el 

artículo 164 se considera delito la difamación, así lo dice:  

Hay delito de difamación, cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o 

injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan provocar 

odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del 

ofendido, ante la sociedad. (p.37) 

3.3.3.3. Seguridad de los periodistas 

La seguridad de los periodistas en Guatemala ha ido empeorando con los años. 

Además, no existen políticas públicas que aseguren la protección de los profesionales 

de la comunicación (RSF, 2023). En los primeros seis meses de 2022 hubo 66 

agresiones, casi la mitad de las ocurridas en todo 2021 —135— (APG, 2022a). La 

seguridad de los periodistas es una problemática que la Organización de Naciones 

Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura —UNESCO— ha añadido a la Agenda 

2030 de Guatemala. Desde la UNESCO se pide que se debe investigar si existe 

relación entre los crímenes y la actividad periodística (UNESCO, 2018).  

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (2017) indicó que los 

periodistas sufren un “alto grado de vulnerabilidad” para llevar a cabo su trabajo. Esta 

vulnerabilidad que mencionan es fruto del peligro que supone el narcotráfico, el crimen 

organizado y los funcionarios vinculados a casos de corrupción (CIDH, 2017).   

A pesar de que se conoce el peligro, las autoridades no protegen al periodista 

(Amnistía Internacional, 2022). Desde CERIGUA se ha pedido en reiteradas 

ocasiones que se elabore un programa de protección para periodistas (Panorama, 
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2018). Es por ello por lo que en 2011 CERIGUA elaboró el Protocolo para la 

Protección de Periodistas. El protocolo está dividido en tres partes. En cada una de 

ellas se abordan las medidas de seguridad y protección de los periodistas para 

diversas situaciones como manifestaciones o conflictos. Además, muestran como 

asegurar la protección del periodista y de sus equipos. En la última parte se informa 

sobre las medidas para preservar la vida e integridad de los periodistas. En cada una 

de las partes remarcan la importancia de denunciar las amenazas, de disponer de 

varias copias de la documentación personal, de tener en un papel los contactos de 

emergencia y de conocer y seguir los procedimientos preventivos (CERIGUA, 2011).  
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4. Marco práctico 

Para este apartado se usarán los datos proporcionados por la Asociación de 

Periodistas de Guatemala, ya que son elaborados por los mismos periodistas. La APG 

únicamente contabiliza las denuncias en las que las agresiones tienen relación con la 

labor periodística de la víctima. También tiene en cuenta los casos en los que no existe 

denuncia ante la fiscalía —por diversos motivos los periodistas en ocasiones optan 

por no poner querella—. Los datos que aparecen en los informes son el resultado de 

un exhaustivo monitoreo en redes sociales, medios digitales e impresos. Así como el 

intercambio de información con el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos —

PDH—. 

En concreto se analizarán los 14 informes que han publicado desde el 2016 hasta el 

2022. APG publica dos Estados de Situación al año. El primero lo cuelgan el 3 de 

mayo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en este hacen un breve 

resumen del año anterior y hablan del estado de la situación de los primeros cuatro 

meses. El segundo lo publican el 30 de noviembre, coincidiendo con el Día Nacional 

del Periodista, y exponen la situación de la libertad de prensa de enero hasta octubre.  

No se ha optado por usar los datos extraídos del PDH, ya que, estadísticamente 

hablando, me transmite más confianza los conteos de casos hechos por los mismos 

periodistas que padecen las agresiones. Tampoco se han usado los datos del 

Ministerio Público de Guatemala porque, a diferencia de la APG, es una institución 

vinculada al gobierno. Además, el MP, en ocasiones, no hace distinción de los casos 

que tienen relación con su labor periodística y los que no. Ni contemplan los ataques 

en redes sociales ni ataques cibernéticos ni el acoso judicial. Cabe destacar que en 

ocasiones el MP es el agresor y, obviamente, no contabilizan estos casos.  
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4.1. Mecanismos de las autoridades —estatales, departamentales y 

municipales—para interferir en el trabajo de la prensa 

Para empezar a analizar la situación, es importante conocer los mecanismos que usa 

el poder político para interferir en el trabajo de la prensa. Las prácticas expuestas en 

este apartado son únicamente las que aparecen en los informes. Se incluyen tanto las 

que han funcionado como las que no. 

El poder político usa la publicidad oficial para castigar o premiar a los medios de 

comunicación. Tal como se ha visto en el marco teórico, los medios se sustentan 

gracias a la publicidad, tanto privada como pública (Bin, 2020). Por tener publicidad 

oficial, los medios reciben unos beneficios económicos, por lo tanto, no disponer de 

ella supone una disminución de los ingresos y más dificultades para subsistir.  

El 16 de septiembre de 2016, Jimmy Morales en un acto oficial dijo lo siguiente:  

!Se acabó la fafa, se acabó la publicidad! Q160 millones en 2014, más de Q60 

millones en el 2015. Guatemala ya no puede seguir pagando publicidad, 

perdónenme, señores de los medios de comunicación, perdónenme si ese es 

el dolor, ¡perdónenme! Si se despidió gente, parientes, perdónenme, pero 

Guatemala me eligió y está bien. (APG, 2019b) 

Con estas declaraciones, dio por finalizada la publicidad oficial. No obstante, los 

canales de Albavisión, es decir, Chapín TV siguieron beneficiándose de esta clase de 

publicidad. Esto se debe a que el monopolio era favorable al gobierno. Sobre estas 

palabras, es importante destacar la palabra “fafa”. “Fafa” es el término usado para 

referirse al soborno de periodistas o medios de comunicación (APG, 2016b). 

Otro mecanismo para obstaculizar la labor de los profesionales de la información es 

limitar su acceso al Hemiciclo Parlamentario. Esto se lleva a cabo por el Congreso 

bajo el derecho a “denegar o anular las acreditaciones a los periodistas cuyas 

actividades sean contrarias a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas o abusen de los privilegios concedidos [...]” (APG, 2019b). Este mecanismo 
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también fue empleado durante toda la pandemia por parte del presidente Alejandro 

Giammattei, autoridades departamentales y municipales. Se restringió el acceso a 

reuniones, conferencias de prensa, entre otros. Lo sorprendente de la situación, es 

que se siguió usando hasta 2022 a pesar de haberse levantado las medidas del 

COVID-19 el año anterior.   

El Congreso también ha limitado el acceso a la información pública. El 20 de agosto 

de 2018 la Junta Directiva del Congreso aprobó un acta, en el cual se indica que dicha 

junta tiene la potestad de clasificar o compartir la “información sensible” (APG, 2018b). 

La reforma tiene consecuencias graves, ya que burocratiza el acceso a la información 

y permite al Congreso no proporcionar aquella información que considere “sensible”.  

La siguiente práctica está vinculada con limitar el acceso a la información. Consiste 

en cerrar el chat institucional. El chat institucional es un canal de comunicación entre 

los periodistas y los diferentes ministerios, e incluso hay uno con la Presidencia 

(Secretaría General Colombia, 2012).  

En 2020 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cerró su chat institucional. 

Es cierto que a las dos semanas lo restauraron, pero se excluyeron la mayoría de los 

periodistas. Debido a las críticas, también se restringió el chat institucional de la 

Presidencia. Esto fue replicado por las autoridades departamentales y municipales 

(APG, 2020b).  

El derecho penal también es una “arma” perfecta para limitar el ejercicio del 

periodismo y tiene serias consecuencias para los afectados. Dos de las 

consecuencias más comunes son la detención arbitraria, la cual limita la libertad de la 

persona, y el desprestigio de su imagen. Las denuncias que reciben los periodistas no 

tienen nada que ver con ninguno de los artículos de la Ley de Emisión del 

Pensamiento, la cual, recordemos, que estaba reservada para los profesionales de la 

comunicación.  

Por poner un ejemplo, en 2018 la ex canciller del país Sandra Jovel usó la Ley del 

Femicidio para interponer una demanda al presidente de elPeriódico, José Rubén 

Zamora. Jovel puso la denuncia argumentando que estaba siendo víctima de 
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“violencia psicológica” a causa de que el periódico se había referido a ella de manera 

abusiva. No obstante, la pieza periodística que motivó la querella informaba que había 

sido acusada en un caso de adopción ilegal (APG, 2019b).  

Esta práctica también se da contra los medios de comunicación. En 2020 el director 

del Centro de Gobierno, Luís Miguel Martínez Morales, estaba siendo investigado por 

Plaza Pública sobre su participación en una empresa privada junto a Giammattei. 

Entonces, la familia de Martínez Morales denunció al medio por supuesto acoso, 

amenazas y extorsión (APG, 2020b). A pesar de que en este caso fue la familia la que 

denunció, el funcionario estaba de acuerdo con interponer la denuncia.  

Otra praxis es la modificación o creación de leyes. Sin embargo, esta práctica 

solamente se ha quedado en intención. Pero, igualmente es importante conocerla para 

ver de lo que es capaz el poder político con tal de controlar la información y a los 

periodistas. En 2017 el poder político quería obstaculizar cualquier investigación para 

proteger sus actos de corrupción (APG, 2019b). Entonces, el diputado Napoleón Rojas 

presentó en 2017 una iniciativa de ley llamada Ley Contra Actos Terroristas. La 

iniciativa pretendía criminalizar cualquier tipo de protesta social y el derecho a emitir 

opiniones en internet, así lo afirmó la APG en su Informe de Estado de Situación de 

2018. A pesar de que en 2017 obtuvo un dictamen favorable, en 2018 no se aprobó. 

Esta normativa fue considerada por los periodistas y algunos sectores de la sociedad 

como la ley mordaza (APG, 2018b).  

A finales de 2018 cinco congresistas volvieron a intentar silenciar a la prensa mediante 

una ley. En este caso, buscaban crear una legislación que los protegiera de las críticas 

de los medios de comunicación y la ciudadanía. De haberse aprobado, todo aquel que 

hubiera criticado a los políticos hubiera sido condenado de dos a tres años de prisión, 

incluso pudiendo llegar a los cinco años (APG, 2019b).  

Los dos mecanismos expuestos a continuación, se tiene constancia que son usados 

por el poder político, pero no se puede confirmar, aún.  
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Por un lado, la compra masiva de ejemplares de diarios y el bloqueo de señales de 

algunos canales, sobre todo por parte de las autoridades municipales y 

departamentales. Referente a los diarios, consiste en que un desconocido compra 

muchas o todas las unidades de un mismo diario. En 2016 en el municipio de San 

Juan Chamelco, se vendieron todos los ejemplares de Nuestro Diario a una sola 

persona. El diario informaba que el hermano del alcalde fue agredido por los vecinos 

después de amenazarlos con un arma de fuego (APG, 2016a). Un ejemplo del bloqueo 

de señales se dio el 2 de junio de 2016 durante la detención del expresidente —Otto 

Pérez Molina— y la exvicepresidenta —Roxana Baldetti— cuando se bloqueó la señal 

de Guatevisión.  

Comprando ejemplares y bloqueando señales, el poder político censura la información 

y consigue controlar lo que llega a los lectores. Dicho de otra manera, se obstaculiza 

a la población el acceso a la información para que así no se enteren de los hechos.  

Por otro lado, está la difamación. Este mecanismo generalmente lo emplean los 

integrantes del poder político cuando se ofenden por una pieza periodística o una 

opinión. Por ejemplo, Henry Bin, el autor del reportaje que destapó las netcenters del 

gobierno, fue difamado en Twitter por publicar estas informaciones. En 2019 se le 

acusó de pedófilo y pederasta homosexual. Como se puede observar, es una 

difamación que homófoba que nada tiene que ver con su profesión, más bien con su 

vida personal, ya que es homosexual. En otras ocasiones, el político utiliza un acto 

público para lanzar un discurso estigmatizante contra la prensa.  

 

 

 

 

 

 



54 
 

4.2. Análisis de los resultados 

4.2.1 Agresiones —del 2016 al 2022— 

Según los datos de la APG recogidos en esta tabla, entre enero de 2016 y diciembre 

de 2022 se produjeron 625 casos de agresiones contra periodistas. De acuerdo con 

Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas de la APG, el número 

de agresiones a periodistas empezaron a elevarse durante el mandato de Jimmy 

Morales, pero se agravaron con el presidente actual, Alejandro Giammattei. La 

diferencia entre las dos presidencias es llamativa, puesto que de 2016 a 2019 —

Morales— se contabilizaron 224 casos en total, y de 2020 a 2022 —Giammattei—, 

401. 

Además, hay dos repuntes significativos que guardan relación con el contexto político 

y social del país. El primero lo encontramos en 2019, cuando se produjo un incremento 

del 130 % de agresiones respecto al año anterior. El segundo repunte tuvo lugar el 

año siguiente, 2020, con un aumento del 75,30 % de agresiones contra periodistas y 

el número más alto de casos, 149, de todo el período estudiado. 

Si ponemos el foco en la presidencia de Jimmy Morales —2016-2019—, se observa 

un número de casos registrados relativamente bajo, en comparación con la 

presidencia de Giammattei. Los resultados contrastan con la realidad. Durante estos 

cuatro años, Morales utilizó un discurso confrontativo y difamatorio contra la prensa, 

que hizo retroceder el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de 

información (APG, 2019b). Morales aprovechó cualquier acto público para atacar a la 

Agresiones registradas —2016 a 2022— 

Figura 14. Tabla de los casos de agresiones a periodistas de enero del 2016 a diciembre de 

2022. Elaboración propia. Fuentes: (APG, 2018b)(APG, 2019a)(APG, 2020a)(APG, 2021a) 

(APG, 2022a)(APG, 2023) 

Figura 14: 
Agresiones 
registradas —2016 
a 2022— 
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prensa crítica. Por ejemplo, el 17 de febrero de 2017, y en un evento oficial en el 

Palacio Nacional de la Cultura, acusó a los medios de comunicación de promover un 

golpe de estado. En opinión de Coloj, Morales pretendía imponer un imaginario 

colectivo en el que los periodistas eran “enemigos” de la democracia o que eran 

enviados de otros países para socavar la soberanía nacional o el cristianismo.  

Morales no fue el único en arremeter contra la prensa, también lo hizo su entorno. El 

jefe edil —en España, edil es concejal— y ex alcalde de la capital, Álvaro Arzú, era un 

firme crítico de la prensa. El 28 de enero de 2018, declaró ante el ejército: “Tendremos 

que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos 

vamos a subir las mangas [...] al periodista se le paga o se le pega.” (APG, 2018a). 

Estas palabras causaron preocupación, tanto por la amenaza como por el hecho de 

decirla delante de las autoridades políticas del país, así lo indica la APG. 

El mayor número de agresiones contra informadores durante la presidencia de 

Morales se registraron en su último año, el 2019, coincidiendo con  la salida de la 

CICIG y la celebración de elecciones generales. Al período electoral se le vincula 41 

casos de agresiones, esto supone el 48,24 % de los casos de 2019, 

aproximadamente. El año electoral anterior, 2015, a pesar de que fue políticamente 

convulso debido a la trama de corrupción donde se vinculaban al presidente Otto 

Pérez Molina y la vicepresidenta Roxanna Baldetti, las agresiones fueron menores, 23 

casos. Por lo tanto, esto supone que el proceso electoral de 2019 supuso un 

empeoramiento para la labor periodística respecto al mismo período en 2015.  

Si bien la situación de la libertad de prensa y las agresiones a periodistas ya era crítica 

con Morales, con Giammattei se agravó, explica Coloj. Durante los tres años que lleva 

Giammattei de presidente, se ha producido el 64,16 % de las agresiones totales del 

período analizado. El año con más casos fue 2020 con 149, este repunte se debe en 

parte al COVID-19 y a que era el primer año sin la CICIG. El presidente de la APG, 

Mario Recinos, indica que Giammattei aprovechó la situación para cooptar el Estado 

y su sistema judicial. Héctor Coloj añade que Giammattei usó las limitaciones de la 

pandemia para impulsar un retroceso democrático en el Estado y restringir el acceso 

a la información pública y a actos oficiales. El Gobierno central fue el primero en aplicar 
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estas medidas, pero pronto lo siguieron otras instituciones estatales y gobiernos 

municipales. Si bien es cierto, el acceso a la información ya era limitado con Jimmy 

Morales, con Giammattei se agravó la situación. 

Esta cooptación del Estado se siguió en 2022, a pesar de darse por finalizada la 

pandemia. De acuerdo con la APG (2022a), Giammattei tiene cooptados los siguientes 

organismos: la Corte Suprema de Justicia, la Corte de la Constitucionalidad, el 

Tribunal Supremo Electoral, la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura y la 

Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Todo ello influye al libre ejercicio 

periodístico, así lo destacan tanto el presidente de la APG como el coordinador del 

Observatorio de Periodistas de la APG.  

Es interesante observar que durante Giammattei ha habido una disminución 

progresiva de los casos, no obstante, eso no supone una mejora de la situación para 

los periodistas. En 2021, en tan solo los primeros tres meses se acumularon casi un 

30 % —39 casos— del total de agresiones de ese mismo año, siendo 135 casos. En 

el mismo período en 2020, tan solo se reportaron 21 casos. Esta diferencia se debe a 

que desde las autoridades se siguió aprovechando la pandemia para obstaculizar la 

labor periodística.  

Giammattei, al igual que su antecesor, arremete contra los medios que lo critican 

usando un discurso parecido al de Morales. El 5 de julio de 2022 durante una actividad 

oficial dijo: “ataques de gente mentirosa, que vive de crear conflicto” (APG, 2022b). 

Una vez más se usa el discurso estigmatizante de que la prensa es “enemiga” de la 

democracia. En el Informe de Estado de Situación de 2022, se destaca la 

preocupación.  

También coincide con Morales en la difamación hacia los periodistas. Tal como se ha 

podido observar en el apartado anterior, ambos disponen de net centers para criticar 

a todo aquel que vaya en su contra.  
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Cabe destacar que este cómputo de casos no es solamente gracias a los presidentes, 

también lo es de sus aliados en el Congreso de la República, en las cortes, en la 

fiscalía, gobiernos municipales, ciudadanos, entre otros (APG, 2022b). Así como a los 

ciudadanos que agreden a periodistas por, simplemente, hacer su trabajo.  

4.2.2 Tipología de las agresiones 

A continuación, podemos observar la siguiente tabla con todos los tipos de agresiones. 

Los datos recogidos son desde enero hasta octubre de cada año, debido a que la 

publicación del tipo de agresiones se recoge en el informe que publica la APG cada 

noviembre.  

En la tabla hay una categoría de otros, en la cual se incluye acoso; agresión física y 

detención arbitraria; agresión física y obstrucción a la fuente; agresión física y verbal; 

agresión física, verbal y material; agresión verbal y amenazas; allanamiento; 

amenazas y agresión material; amenazas y obstrucción a la fuente; ataque armado; 

cierre radio comunitaria; desplazamiento forzado/ exilio; intento de asesinato; intento 

de detención; intimidación y agresión física; retención; y usurpación de identidad.  

Tipología de agresiones —2016 a 2022— 

Figura 15. Tabla que recoge los tipos de agresiones que han ocurrido de enero a octubre de cada 

año del período analizado. Elaboración propia. Fuentes: (APG, 2016b)(APG, 2017b)(APG, 2018b) 

(APG, 2018b)(APG, 2019b)(APG, 2020b) (APG, 2021b)(APG, 2022b) 

Figura 15: 
Tipologia de 
agresiones —
2016 a 2022— 
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En la tabla se pueden observar patrones similares a la tabla anterior. En algunas 

agresiones se aprecian los repuntes de 2019 y 2020, como es el caso de la 

obstrucción a la fuente o las amenazas. De hecho, estas dos agresiones son 

destacables junto a la intimidación/presión y la difamación.  

En primer lugar, la “obstrucción a la fuente” es la agresión más común, con un total de 

125 casos. Si nos fijamos bien, un 86 % está acumulado en cuatro años, del 2019 a 

2022. Tal como se ha podido observar en el análisis anterior, 2019 fue un año de 

elecciones que impulsó los ataques. Período en el cual muchos periodistas tuvieron 

prohibido el acceso a la cobertura de centros de votación y conteo de votos durante 

la primera vuelta (APG, 2022b). No obstante, esta situación también se dio en casos 

no relacionados con las elecciones.  

Los datos de obstrucción a la fuente del 2020 a 2022 también guardan relación con lo 

expuesto en el anterior análisis. Recordemos que, durante la pandemia, Giammattei 

normalizó la práctica de ocultar información, así como restringirla. Esto tuvo graves 

consecuencias, ya que fue replicado por otras instituciones estatales —como el 

Ministerio de Salud— y gobiernos municipales. Esta realidad se ve plasmada en los 

datos, llegando a su máxima en 2022 con 32 casos.  

En segundo lugar, está la “intimidación/presión”. El número de casos por año sigue un 

patrón similar a la tabla anterior. Se observa como en 2016 arranca con un número 

relativamente elevado, 9 casos, y al año siguiente disminuye y se mantiene hasta 

2019. En el año electoral hay un incremento del 280 %. Durante 2020 se sostuvo el 

número, en 2021 disminuyó hasta llegar a 13 en 2022.  

Este tipo de agresión es muy recurrente en los pueblos, donde no quieren que los 

periodistas fotografíen los hechos y los increpan. Este es el caso de Fredy de León, 

el corresponsal de Radio Sonora y Stereo 100. De León que fue a cubrir el corte de 

carretera que hicieron unos pobladores en protesta a las medidas del COVID-19 en 

Panajachel. Una vez llegó al lugar de los hechos, los habitantes le empezaron a 

intimidar e insultar (APG, 2020b). No obstante, en 2019 se dio de una manera diferente 

a las otras veces, dos agentes del Estado siguieron al presidente de elPeriódico, José 

Rubén Zamora, por la calle (APG, 2019b).   
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En tercer lugar, se recurre mucho a la amenaza, tanto a la de violencia física como a 

la de muerte. Una vez más, se siguen los patrones vistos en la anterior tabla. Entre 

los años, hay una diferencia de 6 a 3 casos. Sin embargo, esto no se aplica al 2020, 

ya que mantiene una distancia de 9 casos respecto al año anterior y 8 con el siguiente. 

No es casualidad que el año de la pandemia destaque sobre el resto, ya que fue un 

momento de conflicto social, sobre todo en el departamento de Izabal (APG, 2020b). 

Generalmente esa agresión se da cuando el periodista cubre una detención o la 

escena de un crimen. Por ejemplo, la periodista de Nuestro Diario, Irma Tzi, fue 

amenazada de muerte por cubrir la detención de tres hombres.  

Finalmente, está la difamación. Una agresión que inició con Jimmy Morales y 

Alejandro Giammattei la propulsó, doblando en dos años los 16 casos de la 

presidencia de Morales. En 2017 los dos casos que aparecen en la tabla no reflejan 

la realidad de la situación. Ese fue un año de crisis política. De enero hasta agosto, 

varios periodistas y medios que denunciaron haber sido víctimas de difamación: 

Marielos Monzón, Juan Luis Font, Gonzalo Marroquín, Plaza Pública, Guatevisión y 

Soy 502. No obstante, la situación se agravó cuando Morales declaró non grato al 

comisionado de la CICIG, Iván Velásquez (APG, 2017b). 

Si nos fijamos, el primer repunte es el año electoral. Durante la campaña política, los 

periodistas fueron difamados por partidos y candidatos. Sin embargo, el aumento no 

se debe solamente a este evento. En 2019 se celebró el juicio en contra del hijo y el 

hermano de Morales. Obviamente los periodistas lo cubrieron, redactaron piezas e 

investigaron. Esto no pasó desapercibido para el gobierno de Morales. La periodista 

de La Hora, Mariela Castañón, hizo una serie de publicaciones referentes a la 

eliminación de los antecedentes policiales del hermano, Sammy Morales. A los días 

empezó a circular un correo entre los editores y los directivos de diversos medios de 

comunicación que indicaban que Castañón pertenecía al grupo criminal “La Charola” 

(APG, 2019b). La APG(2019) apunta que los que están detrás de esta campaña de 

difamación son la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el 

departamento de comunicación social del Gobierno. Difamar mediante correos 

electrónicos no se suele dar, es más común que se vea en las redes sociales y los 

blogs.  
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El año que destaca sobre el resto con 19 casos es 2020. La aparición del COVID-19 

supuso una nueva razón por la que difamar a los periodistas. No obstante, la 

difamación continuó viviendo por parte del gobierno. Es una tendencia que inició en 

2017 y se ha seguido. Las críticas hacia el gobierno y el simple hecho de denunciar 

que estás siendo difamado por ellos, ya les supone una excusa para continuar.  

Es importante destacar que este cómputo de casos no solamente es resultado de las 

acciones de los presidentes, también lo es de sus aliados en el Congreso de la 

República, en las cortes, en la fiscalía, gobiernos municipales, ciudadanos, entre otros 

(APG, 2022b). Tal como se puede ver en la siguiente tabla.  

4.2.3. Presuntos agresores 

En esta tercera tabla se observan los presuntos autores de las agresiones expuestas. 

El presunto agresor que encabeza la tabla son las autoridades con un 31,54 % 

aproximadamente, siendo 2022 el año con el número más alto, con 52. Por 

“autoridades” se entiende que son funcionarios de alto nivel, alcaldes, miembros de 

concejos municipales, presidentes de poderes del estado, jueces, magistrados y jefes 

de instituciones o dependencias.  

La razón por la que los casos de presuntas agresiones por parte de autoridades 

aumentan a partir de 2019 guarda relación con la situación por la que pasaba el país. 

Con las elecciones y el COVID-19 se impulsaron las presuntas agresiones por parte 

Presuntos agresores —2016 a 2022— 

Figura 16. Tabla que recoge los presuntos agresores que ha habido de enero a octubre de cada año del período 

analizado. Elaboración propia. Fuentes: (APG, 2016b)(APG, 2017b)(APG, 2018b) 

(APG, 2018b)(APG, 2019b)(APG, 2020b) (APG, 2021b)(APG, 2022b) 

Figura 
16: 
Presunto
s 
agresore
s —2016 
a 2022— 
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de las autoridades. Es importante destacar que el número de presuntas agresiones 

por parte de las autoridades ha tenido un crecimiento exponencial, a diferencia de los 

otros tipos de presuntos agresores.  

El siguiente en la tabla son los “Desconocidos”. Es un tanto preocupante que en un 

28 % de los casos se desconoce quién es el agresor. Por lo que se observa en los 

informes, las agresiones en las que no se identifica al responsable suelen ser casos 

de robos, ataques armados, amenazas de muerte, difamación y ataques cibernéticos.  

En tercer lugar, está la categoría “Otros”, formada por individuos particulares, es decir, 

la población. Este tipo de presuntos agresores cogieron fuerza durante el mandato de 

Jimmy Morales. Héctor Coloj, de la APG, indica que Morales blanqueó los ataques 

hacia la prensa, mostrándole así a la población que es correcto posicionarse en contra 

de los periodistas. De hecho, en los informes destacan que cada vez más población 

es agresora de la prensa. Es importante no confundir con pobladores, ya que estos 

hacen referencia a comunidades o grupos organizados de personas, como sindicatos 

o comerciantes. No obstante, las situaciones en las que se dan las presuntas 

agresiones por parte de la población y los pobladores suelen darse en situaciones 

similares como manifestaciones o eventos en el pueblo.  

Referente a las “Fuerzas de Seguridad” son, presuntamente, responsables de 57 

casos de agresiones. Por lo que se observa en los informes, la Policía Nacional Civil 

—PNC— y el ejército suelen atacar a los periodistas mediante amenazas, agresión 

física, intimidación, obstrucción a la labor periodística, acoso y detención arbitraria. Si 

bien es cierto que en ocasiones acatan órdenes que provienen desde arriba. Esto 

mismo le ocurrió al periodista de Vox Populi, Marvin del Cid.  

El 20 de mayo de 2020 del Cid estaba en las cercanías de la Casa Presidencial porque 

estaba realizando un reportaje de investigación sobre los beneficios que el ejército dio 

a Poll Andria —amigo del presidente Giammattei— (APG, 2020b). Entonces, una 

patrulla de la PNC se le acercó, hasta en dos ocasiones, y lo intimidaron y acosaron. 

Este no es un caso aislado. En 2020 más periodistas fueron presuntas víctimas de las 

“Fuerzas de Seguridad” en las inmediaciones de edificios gubernamentales como la 
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Casa Presidencial o el Palacio Nacional de la Cultura. Esto podría explicar el porqué 

del repunte en ese mismo año de hasta 14 casos. 

En el Informe de Estado de Situación Primer Trimestre 2017 de la APG, se indica que 

el hecho que los agentes de la PNC sean agresores, produce desconfianza hacia las 

autoridades de seguridad pública y persecución penal. Eso a su vez influye en que los 

y las periodistas no interpongan denuncias cuando son agredidos.  

Para finalizar, si nos fijamos en la parte final de la tabla, encontramos las categorías 

de “Partido político” y “Político”. En los siete años analizados únicamente se han 

registrado 8 casos, todos ellos en el 2019. Esta coincidencia no es casualidad, ya que 

fue año de elecciones. Además, como se ha podido observar en el análisis de la 

segunda tabla, tanto partidos políticos como candidatos fueron los responsables de 

algunas campañas de difamación.  

4.3. Análisis de los informes 

Los 14 informes analizados recogen aproximadamente 241 casos de los 625 totales 

que ha habido en el período analizado. Por lo tanto, se obtendrá un resultado 

orientativo basado en un 40 % del total de los casos recogidos entre el enero y el 

octubre del período analizado —2016 a 2022—. La tabla donde se recogen los casos 

expuestos en los informes se puede consultar en el Anexo. 

Se han obtenido informaciones de los casos que no se podían saber únicamente 

mirando las estadísticas proporcionadas por la APG. De los 241 casos se ha podido 

extraer información sobre el afectado de la agresión —si es hombre o mujer o un 

medio—, también se ha podido observar qué tipo de medio de comunicación es el 

más afectado, así como los medios en los que trabajan los periodistas y los temas o 

razones que provocan que los agresores ataquen a los periodistas.    
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4.3.1. Tipología de víctimas 

Para empezar, se ha observado que el sexo que 

sufre más agresiones es el masculino con 154 

periodistas hombres agredidos y 34 periodistas 

mujeres agredidas. Entre el sexo masculino y el 

femenino hay una diferencia del 78 %, 

aproximadamente.  

Además, en la gráfica se indica la categoría “no 

especificado”, la cual hace referencia a los casos 

en los que hay anonimato o hacen referencia a 

varios periodistas a la vez. También se aprecia la 

categoría “medios”, esta indica que hay 24 casos 

en los que la víctima ha sido el medio de 

comunicación.  

4.3.2. Medios de comunicación 

A continuación, se hará un análisis de las agresiones según los medios de 

comunicación en los que trabajan los periodistas. Referente a los datos de las gráficas 

“Total de agresiones según el tipo de medio de comunicación —2016 a 2022—” y 

“Medios más afectados”, no coinciden con el total de casos contabilizados, ya que hay 

periodistas que trabajan en más de un medio.  

El Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (citado en CERIGUA, 2011) 

publicó un estudio en el que concluía que los periodistas que trabajan en televisión y 

prensa escrita son más propensos a ser agredidos. Los resultados de ese estudio 

coinciden con los obtenidos, ya que en la gráfica de barras se puede observar que el 

top 3 de medios está ocupado por la televisión y la prensa escrita.  

Los que menos agresiones reciben son la radio, las agencias de noticias y las 

plataformas multimedia, respectivamente. En el caso de la radio, 21 de las 24 

agresiones corresponden a emisoras locales.  

Víctimas de agresiones 

 —2016 a 2022— 

Figura 17. Gráfico que recoge la 

tipología de víctimas de las agresiones. 

Elaboración propia. Fuentes: (APG, 

2016b)(APG, 2017b)(APG, 2018b) 

(APG, 2018b)(APG, 2019b)(APG, 

2020b) (APG, 2021b)(APG, 2022b) 

Figura 17: Víctimas 
de agresiones —
2016 a 2022— 
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Los periodistas que más agresiones sufren son los periodistas que trabajan en medios 

televisivos son más propensos a ser agredidos. En concreto, suponen casi un 56 % 

del total. Los canales Guatevisión —12 agresiones a periodistas—, Canal Telesur —

9 agresiones a periodistas— y CNN en Español —3 agresiones a periodistas— son 

los que más periodistas agredidos tienen en plantilla, orientativamente.  

La prensa escrita con edición impresa y digital es la segunda víctima en número de 

casos. Es importante destacar que en esta categoría sólo se incluye Prensa Libre, 

elPeriódico, Soy 502, Publinews y La Hora, ya que no se tiene información de otros 

medios. Tanto elPeriódico como La Hora no disponen de edición impresa en la 

actualidad, pero durante el período analizado sí que disponían.  

En esta categoría se observa un patrón, los cinco diarios son críticos con los gobiernos 

de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y han sacado a la luz casos de corrupción 

que los implican, a ellos o a gente de su entorno. En las dos presidencias se ha puesto 

en el punto de mira a los presidentes de estos medios y durante la de Giammattei se 

ha llegado, incluso, a encarcelar a José Rubén Zamora de elPeriódico, en agosto de 

2022. 

Total de agresiones según el tipo de medio de comunicación  

—2016 a 2022— 

 

Figura 18. Gráfico de barras que divide las agresiones según el tipo de medio de comunicación. 

Elaboración propia. Fuentes: (APG, 2016b)(APG, 2017b)(APG, 2018b)(APG, 2018b)(APG, 2019b)(APG, 

2020b) (APG, 2021b)(APG, 2022b) 

*La categoría “No especificado” corresponden a periodistas o grupos de comunicadores que no han querido 

o no han podido mencionar el medio para el que trabajan.  

Figura 18: 
Total de 
agresiones 
según el tipo 
de medio de 
comunicació
n —2016 a 
2022— 
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La prensa digital es la tercera con más casos, 33. Estos medios se caracterizan por 

las investigaciones que hacen acerca de las autoridades del país, además de ser 

críticos con la gestión del gobierno. Los portales de noticias digitales más conocidos 

son Vox Populi, ConCriterio, No-Ficción y Plaza Pública. Estos cuatro suponen casi 

un 90 % de las agresiones en esta categoría. Una vez más se observa el mismo patrón 

que en la prensa con edición impresa y digital. No es casualidad que dos tipos de 

medios que hacen información similar sean de los más agredidos.  

En quinto lugar está la prensa impresa con 26 agresiones. Hasta un 77 % de los casos 

corresponden a periodistas del diario de tirada estatal Nuestro Diario. En esta ocasión, 

hay un patrón diferente al mostrado hasta ahora. Los periodistas de prensa impresa 

suelen ser agredidos por pobladores, población —desconocidos— y, en menor grado, 

fuerzas de seguridad. Generalmente, ocurre cuando cubren manifestaciones, 

conflictos entre vecinos, audiencias, entre otros.  

 En esta tabla, se muestra un 

ranking de los medios con 

más periodistas agredidos. Se 

puede observar lo explicado 

hasta el momento. Hay tres 

medios destacados: Nuestro 

Diario, elPeriódico y Prensa 

Libre. Los tres han sido prensa 

de cobertura nacional, hasta 

noviembre de 2022. Si nos 

fijamos, el canal de televisión 

Guatevisión aparece en el 

octavo lugar. Puede parecer 

contradictorio, ya que, como 

se ha visto antes, la televisión 

es el medio con más agresiones. Esto se debe a que los canales de televisión local 

son los que más víctimas tienen.  

Medios más afectados —2016 a 2022— 

 

Figura 19. Gráfico de barras que muestra a los medios más 

afectados. Elaboración propia. Fuentes: (APG, 2016b)(APG, 

2017b)(APG, 2018b)(APG, 2018b)(APG, 2019b)(APG, 2020b) 

(APG, 2021b)(APG, 2022b) 
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4.3.3. Temas por los cuales atacan a periodistas 

    En la siguiente tabla se muestran los 22 temas 

que provocan más casos de agresiones; el 

resto están en la categoría de otros, ya que 

son los que se han dado con menor 

frecuencia. En total se han podido extraer 42 

temas que han provocado las 241 agresiones. 

Estos 42 temas se han agrupado en 11 

grupos, tal como se puede observar en la 

gráfica. Se puede observar que las categorías 

referentes al poder político y a la labor 

periodística suponen más de la mitad, es decir, 

un 60,47 %.  

De 42 temas, 10 son los que 

guardan relación con el poder 

político, lo cual supone un 23,26 %, 

aproximadamente. Estos temas son: 

investigar y/o publicar casos de corrupción vinculados a políticos, criticar al gobierno, 

cubrir actos políticos oficiales, COVID-19, informar de los niveles de violencia del 

departamento, estar en inmediaciones del gobierno, pedir explicaciones a un/a juez/a 

o político/a, criticar al alcalde, entrevistar a personas contrarias al gobierno y criticar a 

un/a candidato/a política.  

 

Tabla de temas —2016 a 2022— 

 

Figura 20. Tabla donde se muestran los 

temas. Elaboración propia. Fuentes: (APG, 

2016b)(APG, 2017b)(APG, 2018b)(APG, 

2018b)(APG, 2019b)(APG, 2020b) (APG, 

2021b)(APG, 2022b) 

Grupos temáticos —2016 a 2022— 

 

Figura 21. Gráfico donde se muestran los grupos 

temáticos. Elaboración propia. Fuentes: (APG, 

2016b)(APG, 2017b)(APG, 2018b)(APG, 2018b)(APG, 

2019b)(APG, 2020b) (APG, 2021b)(APG, 2022b) 
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Tal como se muestra en la tabla, investigar y/o publicar casos de corrupción que hagan 

referencia a personas pertenecientes al poder político supone un riesgo elevado. Los 

periodistas y medios que informan sobre actos de corrupción posteriormente son 

víctimas de acoso judicial, amenazas de muerte, intimidaciones, ataques cibernéticos 

y censura.  

Cuando el o la periodista publica un caso de corrupción que implica a una mujer, esta 

interpone una denuncia amparándose bajo la “Ley de Femicidio” en contra del 

comunicador. De hecho, la funcionaria Dina Alejandra Bosch Ochoa de Calderón 

denunció a cinco periodistas por publicar que renovó el contrato en el Tribunal 

Supremo Electoral gracias a su madre —presidenta de la Corte de 

Constitucionalidad— (APG, 2022b).  

Otro tema relacionado con el poder político es el hecho de criticar al gobierno y/o sus 

gestiones. En los informes aparecen 16 casos en los que el periodista ha sido víctima 

de ataques por expresar su opinión referente al gobierno. Las consecuencias a las 

que se enfrentan suelen ser la difamación, el acoso judicial y la detención arbitraria, 

entre otros. Los agresores que recurren a la difamación no se saben quiénes son a 

pesar de que hay pruebas irrefutables que señalan al gobierno, una vez más.  

A nivel local, el criticar al alcalde y/o sus gestiones es razón para ser difamado. En los 

informes aparecen 4 casos de periodistas que han sido agredidos por esta razón. No 

obstante, seguramente el número sea superior, ya que en cada edición del reporte de 

Estado de Situación se señala que en los municipios la situación es grave. 

Relacionado con este motivo, tanto los alcaldes como los gobernadores 

departamentales no quieren dar mala imagen del departamento. Eso hace que 

recurran a la censura, hasta 9 casos se han observado en los informes. 

En octubre de 2018 un/a periodista –se omitió el nombre por su seguridad— informó 

a la APG que el gobernador del departamento de Izabal solicitó al periodista que no 

informara de los niveles de robos, extorsiones y asesinatos para no manchar la imagen 

de Izabal. Tres meses más tarde el gobernador mandó a su guardaespaldas para que 

le hablara, ya que el periodista había publicado un artículo sobre los niveles de 

violencia. 
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En el sexto puesto de la tabla está “Cubrir actos políticos oficiales”. Entre el poder 

político es común impedir el paso a periodistas para que cubran reuniones o 

juramentas de magistrados. Esto se da más en los municipios, donde las alcaldías 

impiden el paso a los periodistas en las actividades del concejo. La situación empeoró 

con la pandemia, tal como se observa a continuación.  

Otro motivo es la información relacionada con el COVID-19. Durante los diferentes 

análisis se ha observado que el incremento de agresiones en 2020 es debido, en 

parte, a la pandemia. Un contexto sanitario que Giammattei usó para no proporcionar 

información y prohibir el acceso de los periodistas a actos oficiales. En los informes 

de Estado de Situación, los casos expuestos referentes a este motivo exponen que 

durante el Coronavirus fue común la obstaculización al libre acceso a la información.  

Por último, relacionado con temas políticos, el simple hecho de estar en las 

inmediaciones del gobierno puede suponer que los periodistas sean agredidos. Por 

inmediaciones se entiende la Casa Presidencial o el Palacio Nacional de la 

Cultura.  En los informes Estado de Situación de la APG se exponen hasta cinco casos 

que ejemplifican este motivo. Justamente hay dos víctimas que son agredidas varias 

veces por este motivo. Los periodistas en cuestión son Marvin del Cid y Sonny 

Figueroa. Ambos son críticos con el gobierno de Giammattei y trabajan y colaboran 

en medios que generan malestar entre el poder político, como Vox Populi y 

ConCriterio.  

Los periodistas por el simple hecho de estar haciendo su trabajo también son 

agredidos. De los 42 temas, 16 son de esta índole. Representan un 37,21 % de los 

casos, aproximadamente. Los temas son: cubrir manifestaciones, ser periodistas, 

tomar imágenes, tratar temas referentes a los pobladores, cubrir accidentes de tráfico 

y siniestros, hablar de pandilleros, informar sobre conflictos en los municipios, cubrir 

detenciones, acudir a desalojos de puestos de mercados, cubrir incendios, cubrir 

asesinatos, realizar un reportaje sobre migrantes, cubrir un traslado de ayuda 

humanitaria y de heridos, solicitar información y cubrir la zona cero del volcán de 

fuego. A continuación, se van a tratar en profundidad algunos de ellos.  
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Referente a cubrir manifestaciones, es el segundo tema con más agresiones en 

general. En aproximadamente un 33,33 % de los casos, los periodistas son agredidos 

físicamente por las fuerzas de seguridad y los participantes de las manifestaciones. 

Cubrir estos eventos sociales suponen un peligro para la integridad física y material 

del periodista.  

En las manifestaciones en las que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de 

Guatemala —STEG— está implicado, los periodistas suelen correr aún más riesgo. 

En el informe se indica que el líder de dicho sindicato, Joviel Acevedo, tiene una 

relación complicada con la prensa y eso se plasma en los datos. Según los casos 

expuestos en los informes, el 100 % de las veces que el STEG participa o convoca 

una manifestación, agreden a un periodista.  

Hay cuatro temas que guardan relación con el que se acaba de exponer sobre cubrir 

manifestaciones. Los periodistas por el simple hecho de acudir al sitio del hecho 

noticioso ya corren peligro. Sobre todo, si es para cubrir accidentes de tráfico y 

siniestros, incendios, asesinatos y desalojos de puestos de mercados. En las 

agresiones referentes a estos temas hay un factor común: los agresores. Siempre 

suelen ser desconocidos, es decir, los vecinos del municipio en cuestión, pobladores 

y fuerzas de seguridad. Las agresiones que se suelen dar son agresiones materiales, 

obstrucción a la labor periodística y robo.  

Además, hay dos sectores de la sociedad que son conflictivos con la prensa. En primer 

lugar, los pobladores. Cubrir hechos donde estén ellos implicados supone un peligro. 

Suelen responder con agresiones físicas y materiales. En segundo lugar, los 

pandilleros. Generalmente, tienen amenazados de muerte a los periodistas. Los 

comunicadores que denunciaron esto a la APG lo han hecho de manera anónima por 

temor a ser descubiertos.  

En el quinto lugar de la tabla se observa que el simple hecho de ser periodista ya es 

razón suficiente para agredir. Es cierto que esto solamente ocurre en un 6 % de los 

casos, pero no deja de ser grave la situación. Los agresores son cuatro: fiscalía, 

fuerzas de seguridad, desconocidos y políticos. La agresión más común es la 

difamación, seguida del acoso digital y judicial.  
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El siguiente motivo es tomar imágenes, tanto si es sobre un suceso o de un/a político/a 

o de un juez. Fotografiar la escena de un asesinato o de un accidente de tráfico, le 

puede suponer al periodista una agresión física y/o material. En cambio, tomar 

imágenes de un juez o político, puede conllevar una campaña de difamación, además 

de en alguna ocasión una agresión física y/o material.  

El 19 de marzo de 2018 un grupo de reporteros estaban en el Palacio de la Justicia. 

Esperando al ascensor, observaron al entonces juez Adrián Rodríguez en estado de 

ebriedad. Tomaron fotografías de la situación, ya que el juez llegó borracho a trabajar 

y los empezó a increpar. El juez Adrián Rodríguez fue trasladado y dos meses más 

tarde, fue suspendido por 40 días de salario (APG, 2018b).  

Para finalizar, es importante indicar que investigar, publicar o cubrir actos que implican 

a la PNC y al ejército también puede suponer un riesgo para los periodistas. Es 

curioso, que la policía que debería velar por el bien común, sean unos agresores más. 

También es necesario destacar que cuando un comunicador informa que ha sido 

agredido él o su compañero o ambos, corren el riesgo de sufrir otra agresión.  

4.4. Estudios de caso   

En este apartado se harán dos estudios de caso. El primero es sobre el dúo 

periodístico Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Ambos están plenamente 

comprometidos con poner al descubierto las malas praxis del poder político y de los 

empresarios, entre otros. Son un claro ejemplo de cómo hacer frente a las agresiones, 

no dejan “ganar” a los agresores.  

El segundo es sobre un histórico del periodismo, José Rubén Zamora. El caso de este 

periodista es un tema de actualidad, ya que fue encarcelado el 29 de julio de 2022 y 

el proceso judicial se está produciendo en mayo de 2023. Además, la situación ha 

tenido eco mundial, no solamente por el renombre del periodista, sino que también 

por el medio que preside, elPeriódico. Este diario fue galardonado en España con el 

premio Rey de España al “Medio de Comunicación más Destacado de Iberoamérica” 

en 2021 (Deutsche Welle, 2022). Mediante este caso se podrá observar cómo incide 

el poder político en la libertad de prensa.  
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4.4.1. Caso Sonny Figueroa y Marvin del Cid 

Sonny Figueroa y Marvin del Cid trabajan siempre juntos y son el dúo periodístico que 

destaca en el panorama de la comunicación de Guatemala. Ambos son profesionales 

con agallas que han sacado a la luz numerosos casos que ponen en entredicho el 

poder político del país. En todas sus piezas periodísticas, Figueroa y del Cid siempre 

han buscado la verdad, mostrar los abusos del poder político y empresarial y las 

violaciones a los derechos humanos, entre otros. A lo largo de sus carreras 

periodísticas, se han cruzado con diferentes desafíos a causa de sus publicaciones.  

Figueroa lleva más de siete años ejerciendo el periodismo. Durante su trayectoria, ha 

pasado por medios radiales y escritos, siempre cubriendo política (Plaza Pública, s.f. 

a). En 2017 fundó el medio de investigación Vox Populi. También ha colaborado en 

diferentes medios como Nuestro Diario, Soy 502, La Hora y No-Ficción, publicando 

investigaciones (Vox Populi, s.f. a). Además, forma parte de Confirmado, una 

plataforma que se dedica al fact checking (Confirmado, s.f.). Del Cid también hace 

periodismo de investigación y político. Ha pasado por medios históricos como Prensa 

Libre, elPeriódico y Emisoras Unidas (Vox Populi, s.f. b). Junto con Figueroa, ha 

publicado investigaciones en Vox Populi y Article 19, entre otros.  

El dúo periodístico ha tenido más presencia durante la presidencia de Alejandro 

Giammattei. Además, siempre buscan destapar un acto corruptivo. La siguiente tabla 

recoge las investigaciones más polémicas que han realizado conjuntamente durante 

el período 2017-2022.  

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas periodísticas de Sonny Figueroa y Marvin del Cid 

Figura 22. Tabla resumen de algunas de las piezas periodísticas de Figueroa y del Cid. Elaboración 

propia. Fuentes: (Guatevisión, 2017)(Figueroa & del Cid, 2020a)(Prensa Comunitaria, 2020)(Figueroa & 

del Cid, 2020b)(Figueroa & del Cid, 2021a)(Figueroa & del Cid, 2021b)(Figueroa & del Cid, 2021c) 

(Figueroa & del Cid, 202d)( Figueroa & del Cid, 2022a) (Figueroa & del Cid, 2022b) 

 

Figura 22: Piezas periodísticas 
de Sonny Figueroa y Marvin 
del Cid 
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En la tabla aparecen cuatro investigaciones publicadas en 2021. En referencia a las 

dos primeras, tituladas “La nueva casa de los Martínez Morales” y “La estrategia del 

Congreso para atacar a opositores y funcionarios”, tuvieron consecuencias penales 

para del Cid y Figueroa. En ambas piezas los periodistas fueron denunciados en 

referencia a la Ley del Femicidio. 

Referente al reportaje “La estrategia del Congreso para atacar a opositores y 

funcionarios”, es una pieza que trata sobre el descubrimiento de la difamación que se 

hacía contra opositores y funcionarios desde la oficina de Relaciones Públicas del 

Congreso. En la investigación se señala a la directora, Joselyn Fernanda Mérida 

Solano, y el subdirector, José Fernando López Castañeda. Mérida Solano decidió 

denunciar a los periodistas por supuesta violencia contra la mujer.  

De estas 10 investigaciones publicadas, la que más impacto ha tenido es la publicada 

el 9 de septiembre de 2020. Tal como se indica en la tabla, es una pieza donde se 

exponen los integrantes del Centro de Gobierno. A lo largo de la investigación se 

presentan uno por uno los funcionarios del organismo. En cada perfil se indica la fecha 

de nacimiento, el cargo, el salario mensual, la profesión / licenciatura y experiencia 

laboral.  

Esta pieza provocó un profundo malestar en Giammattei, ya que Sonny Figueroa y 

Marvin del Cid atacaban a su mano derecha, Miguel Martínez. Dos días después, 

Figueroa fue agredido físicamente y detenido de manera arbitraria. La justificación que 

dio la policía de la detención fue que el periodista estaba tomado en la vía pública y 

que intentó sobornarlos (Gamazo, 2020). El 18 de octubre de 2022 se celebró un juicio 

contra los agresores de Sonny Figueroa y se demostró que lo que alegaban los 

agentes era falso. Además, fueron dos de los cuatro policías, fueron condenados a 

prisión (Pérez, 2022)(Maldonado, 2022). 

En No-Ficción (Gamazo, 2020), dos días después de la detención publicaron un 

reportaje en el cual analizaron las 24 horas que tuvieron a Sonny Figueroa bajo 

disposición judicial. Algo que destacaron fue lo rápido que corrieron las fotografías y 

los vídeos de la detención entre cuentas de Twitter.  
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A pesar de todo, Figueroa junto a su compañero, del Cid, ha seguido publicando 

investigaciones. Sacando a la luz cosas que el poder político no quiere. Para los 

políticos es muy importante su imagen y estas publicaciones hacen todo lo contrario, 

la dañan. 

Hay temor cuando Figueroa y del Cid se presentan en las inmediaciones del gobierno. 

Sonny Figueroa denunció en su perfil de Twitter que él y Marvin del Cid habían sido 

intimidados por tres agentes y un oficial de la PNC. Los periodistas estaban a un lado 

del Palacio Nacional, cuando los policías se les acercaron para pedirles la 

documentación por “órdenes superiores”. En el hilo de Twitter, Figueroa indica que los 

agentes cambiaron la razón por las que les demandaban el DPI —Documento 

Personal de Identificación, lo que viene siendo el DNI— hasta en dos ocasiones. 

Además, el oficial de la policía increpó a del Cid y le hizo la siguiente pregunta: “¿usted 

cree que es más que nosotros porque estudió una maestría en Chile?”. Figueroa 

destaca el hecho de que supieran que del Cid había estudiado en Chile la maestría. 

Esta información, indican los periodistas, que únicamente lo pueden saber si hacen 

una investigación previa sobre ellos (Figueroa, 2020). Lo que se puede deducir es que 

no fue una identificación arbitraria. Más aun sabiendo que nueve días antes —20 de 

mayo del 2020— habían publicado “La estrategia del Congreso para atacar a 

opositores y funcionarios”. Una investigación que vinculaba al partido de Giammattei, 

VAMOS, en un caso de campañas difamatorias. 

Antes de finalizar, es necesario destacar la investigación que realizaron los periodistas 

para poner al descubierto la maquinaria de difamación del gobierno. Además, se 

adjuntan pruebas fotográficas de conversaciones en las que se planifican los ataques. 

En el análisis de los resultados de los informes de la APG se ha comentado que un 

posible mecanismo para obstaculizar la labor periodística, por parte de las 

autoridades, es mediante la difamación y el uso de los netcenters. No obstante, este 

tipo de investigaciones hacen que sea indudable la vinculación de las autoridades con 

los centros de difamación. 
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4.4.2 Caso José Rubén Zamora 

Sin duda uno de los nombres del periodismo de investigación en Guatemala es José 

Rubén Zamora, que fundó en 1996 elPeriódico con el objetivo de “dar primicias 

informativas y las investigaciones periodísticas rigurosas y profundas” (elPeriódico, 

2020). Esta persecución por la verdad y su posicionamiento crítico hacia los 

gobiernos, le ha costado su libertad.  

En la línea del tiempo que va del 1996 al 2023 se aprecian las agresiones más graves 

por las que han pasado José Rubén Zamora y el diario. Se puede observar que desde 

el nacimiento de elPeriódico, las autoridades del país se han sentido incómodas con 

las investigaciones y han actuado contra el periodista por ello. A pesar de todo, no 

dejó de indagar en la corrupción, la impunidad y los abusos de los poderes de 

Guatemala. En una entrevista que dio a Plaza Pública en 2015, se autodefinió como 

“militante contra la corrupción” (Arrazola, 2015).  

Zamora y el diario han sido víctimas de agresiones de todo tipo. En 2003 el periodista 

fue secuestrado junto a su familia y las oficinas fueron allanadas. Cinco años más 

tarde, escribió sobre narcotraficantes. Esto le supuso casi la muerte. El periodista fue 

Cronología de las agresiones más relevantes hacia Zamora y elPeriódico 

Figura 23. Línea del tiempo con las agresiones más graves que ha sufrido Zamora y elPeriódico. 

Elaboración propia. Fuentes: (del Rincón, 2022)(Román, 2023) 

 Figura 23: 
Cronología de 
las agresiones 
más 
relevantes 
hacia Zamora 
y elPeriódico 
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secuestrado, drogado, torturado y abandonado. Cuando fue encontrado en la 

carretera estaba casi sin vida. No obstante, el periodista siguió con su profesión, no 

se doblegó ante el peligro. Posterior a esto, el medio fue atacado cibernéticamente, 

vetado de actos oficiales, perseguido penalmente y vigilado por tierra y aire. En 2016 

José Rubén Zamora se vio obligado a marcharse al exilio, ya que se había enterado 

de que se estaba planificando su asesinato.  

Todo esto le ha llevado hasta donde está ahora. El 29 de julio de 2022 el periodista 

fue arrestado en su casa por supuesto lavado de dinero, chantaje y obstrucción a la 

justicia (Plaza Pública, s.f. b). No es casualidad que esto ocurriera después de las 

críticas que propició elPeriódico contra Giammattei. 

El 24 de julio publicó en la edición dominical la primera parte de “La fábula del Ogro y 

el Principito Azul que lo quería todo”. En esta pieza se relata la relación del presidente 

con Martínez Morales, y se deja caer que parecen ser más que amigos, que el 

mandatario le concede todos los deseos a Morales. Además, se muestra la 

decadencia del régimen del mandatario (elPeriódico, 2022). En el mismo número se 

publicó una pieza de opinión titulada “Despeñadero o ¿fin de la democracia?”, en la 

cual indican que con Giammattei de presidente la crisis social y política ha empeorado 

(Barrios, 2022).  

El 26 de julio se criticó desde elPeriódico la visita de Giammattei a Ucrania. En la pieza 

se abordan dos temas polémicos. El primero, se cuestiona el “sufrimiento de 

Giammattei” hacia el pueblo ucraniano cuando en Guatemala hay desnutrición aguda 

y un gran problema con la migración. El segundo, hace referencia a los presuntos 

sobornos que recibió Giammattei por parte de empresarios rusos en 2021. Negoció 

con los rusos hasta en dos ocasiones, una para conceder un puerto en el Caribe 

guatemalteco a cambio de dinero y la otra para comprar dosis de la vacuna del 

coronavirus, Sputnik V (Aguilar & Paredes, 2022).  

Dos días después de la detención, la redacción de elPeriódico lejos de doblegarse 

ante el arresto de su presidente, Zamora, publicaron la segunda parte de la fábula que 

empezaron el 24 de julio. En “La fábula del Principito que lo quería todo, todo, todo (II 

parte): De la estafa rusa a la aventura en Ucrania” narran de manera irónica la compra 
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de vacunas a empresarios rusos. En todo momento se refieren a Giammattei como el 

Ogro y a Martínez Morales como su principito que “lo quiere todo, todo, todo”. Además, 

señalan a Martínez Morales como el principal culpable de la pérdida de casi Q5 mil 

millones en vacunas (elPeriódico, 2022 b). 

En esta misma edición se informa que el día de la detención de José Rubén Zamora, 

las oficinas centrales del diario fueron allanadas. Los empleados estuvieron retenidos 

durante 16 horas. Los agentes del PNC y funcionarios del MP interrogaron 

individualmente a cada periodista, además de retirarles los dispositivos móviles.  

La detención de Zamora ha tenido serias consecuencias para el diario. El 30 de 

noviembre de 2022 se vieron obligados a parar las rotativas. En julio la Fiscalía 

Especial Contra la Impunidad —FECI— congeló tres cuentas que sostenían al medio 

(Montepeque, 2022). No obstante, este recorte no fue suficiente para garantizar la vida 

de elPeriódico. El 12 de mayo de 2023 anunciaron el cierre definitivo a partir del día 

15 (Román, 2023). En el comunicado que publicaron en redes sociales indicaron que 

se debía a dos razones.  

En primer lugar, los periodistas, columnistas y anunciantes estaban siendo 

presionados y acosados. Sobre esto, el hijo de José Rubén Zamora, Jose Carlos 

Zamora, habló en una entrevista en ConCriterio documentada en una pieza de Prensa 

Libra. Zamora hijo explicó que los anunciantes tenían miedo de la situación y cada vez 

querían tener menos participación en el medio (Román, 2023). En cuanto a los 

periodistas, en plantilla tan solo quedaban 30 empleados, de los cuales 9 estaban 

siendo perseguidos (Román, 2023).  

En segundo lugar, el estado financiero del medio. Como se ha explicado, la FECI 

ordenó el bloqueo de las cuentas de elPeriódico. Además, los ingresos por parte de 

los anunciantes eran mínimos. A todo esto, se le añade el salario de los empleados. 

Referente a este tema, Jose Carlos Zamora indica que se pagaba con retraso y que 

“cada vez era más difícil juntar fondos” para subsistir (Román, 2023).  

Para finalizar, hay que destacar que el caso Zamora ha tenido consecuencias 

irreparables, para el medio y para el periodista. José Rubén Zamora lleva cerca de 10 
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meses privado de libertad, en una prisión donde hay presos que planearon asesinarlo 

en 2016. Todo esto ha ocurrido por el simple hecho de haber sido detenido y 

falsamente acusado. Es importante remarcar que aún no se sabe el veredicto final del 

juicio a Zamora, ya que empezaron el 2 de mayo de 2023 y a fecha de 24 de mayo de 

2023, no han acabado.  

5. Conclusiones 

En lugares donde el sistema democrático es débil, peor es la situación para los 

periodistas. Esto se ha podido ver a lo largo de este trabajo. El quid de la cuestión con 

la situación de la libertad de prensa en Guatemala es que la problemática es 

estructural. El país lleva arrastrando esta lacra desde el conflicto armado interno e 

incluso antes.  

La hipótesis planteada al inicio es la siguiente: Las estructuras de poder político, junto 

a la corrupción, podrían estar limitando la libertad de prensa, ya que la capacidad de 

los periodistas para investigar e informar a la población sobre el gobierno y otros 

agentes de la sociedad podría estar siendo dañada. Además, los temas por los cuales 

agreden y censuran a periodistas y medios podrían estar vinculados con las 

investigaciones que hacen los profesionales de la comunicación sobre políticos y su 

entorno.  

A lo largo del marco práctico se ha podido comprobar que, efectivamente, las 

estructuras de poder político y la corrupción limitan la libertad de prensa en 

Guatemala. De hecho, las autoridades políticas son las que más agresiones cometen 

contra periodistas, con un 32% del total. El repertorio de mecanismos para 

obstaculizar el trabajo de la prensa del que disponen las autoridades políticas es 

extenso. Entre ellos, retirar la publicidad oficial, limitar el acceso a la información, 

limitar el acceso a recintos y reuniones, recurrir al derecho penal o intentar crear leyes 

y difamar. Aunque no es posible confirmar que la difamación sea una herramienta del 

poder político, en el estudio de caso de Sonny Figueroa y Marvin del Cid se ha podido 

ver que publicaron tres investigaciones que demuestran que los gobiernos de Morales 

y Giammattei están detrás de las netcenters y las campañas de difamación.  
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A pesar de que en el marco práctico se ha observado que la difamación es la cuarta 

agresión más común, las campañas de difamación es una de las principales razones 

por las que las autoridades políticas limitan la libertad de prensa en Guatemala. 

Cuando aparece una crítica sobre un miembro del gobierno, automáticamente el 

periodista es difamado en redes sociales con acusaciones muy graves. Esto también 

ocurre cuando se publican investigaciones donde se señala corrupción.  

Los análisis, además, han puesto en evidencia las consecuencias de los discursos de 

odio de los gobiernos hacia los periodistas. Se trata de una problemática denunciada 

por la APG, que considera que Morales blanqueó los ataques contra la prensa, 

mostrándole así a la población que es correcto posicionarse en contra de los 

periodistas.  

Las fuerzas de seguridad, los pobladores y el crimen organizado son otros agresores 

que se han identificado. Además, justo en las elecciones aparecen dos nuevos 

agresores, los partidos políticos y los políticos candidatos a la presidencia.  

En los análisis se ha podido constatar que las investigaciones de los periodistas sobre 

los políticos y su entorno son razón de agresión. Esto se observa en los estudios de 

caso del dúo periodístico Sonny Figueroa y Marvin del Cid y del histórico periodista 

José Rubén Zamora. La agresión más común es la difamación o el acoso judicial 

mediante el derecho penal.  

La segunda parte de la hipótesis hace referencia a los temas periodísticos que 

provocan agresiones y censuras. Efectivamente, son temas vinculados a las 

investigaciones que hacen los profesionales de la comunicación sobre políticos y su 

entorno. Las investigaciones en corrupción son las que más agresiones y censuras 

producen. Desde las autoridades no gusta que el periodista publique información que 

les pueda dañar la imagen. Un ejemplo de ello es el periodista José Rubén Zamora, 

que desde que fundó elPeriódico en 1996, no ha parado de sacar a la luz actividades 

corruptas. Por ello ha sido agredido físicamente, secuestrado, vigilado y detenido.  

Otros temas son las manifestaciones, criticar al gobierno, ser periodista, cubrir actos 

políticos oficiales, tomar imágenes, COVID-19, policía y ejército, violencia en los 
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departamentos, disputas entre pobladores, acudir a audiencias, accidentes de tráfico 

y siniestros, entre otros.  

En cuanto a los objetivos, se han cumplido los dos objetivos generales con solvencia. 

Se ha analizado el ejercicio del periodismo contextualizando cada año. También se 

han investigado los factores que amenazan la libertad de prensa en Guatemala, los 

cuales son el entramado político, la publicidad oficial, el conflicto armado interno y las 

estructuras de poder.  

También se han cumplido los objetivos específicos.  La comparación entre el número 

de agresiones a periodistas durante la presidencia de Morales —enero de 2016 al 

diciembre de 2019— y la de Alejandro Giammattei - enero 2020 al diciembre de 2022 

- y ha podido determinar que la situación se ha agravado durante la de Giammattei. 

Recordemos que durante los cuatro años de presidencia de Morales se documentaron 

224 casos de agresiones, mientras que durante los dos primeros años de mandato de 

su sucesor se superaron los 284 casos, acumulando en 2022 un total de 401 casos.  

También se ha comparado la tipología de las agresiones a periodistas durante las dos 

presidencias. En ambas se siguen los mismos patrones y se usan los mismos 

mecanismos. Cuando un periodista publica una crítica del gobierno, es difamado en 

redes por varias cuentas de Twitter de dudosa procedencia.  

También se han podido establecer los hechos periodísticos por los cuales se agreden 

y censuran a periodistas y medios. No obstante, los resultados son orientativos, ya 

que solo se disponía de 241 casos para el análisis y no los 625 totales que se 

registraron. 

A lo largo del trabajo ha habido una serie de limitaciones en la búsqueda de la 

información. El marco teórico es el resultado de una exhaustiva investigación, en la 

que se han usado fuentes de todo tipo.  

Guatemala es un país pequeño que no recibe suficiente atención mediática ni 

académica. Esto se ha visto reflejado en la búsqueda de información. Lo cierto es que 

no hay muchos estudios que traten temas relacionados con la libertad de prensa y el 

ejercicio del periodismo en el país.  
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Tampoco se ha encontrado documentación sobre temas tan actuales como el 

panorama mediático. Únicamente se ha encontrado un autor que lo haya tratado, 

Maylin Cicibel Lucas Cajas. Por lo tanto, el apartado sobre el panorama mediático es, 

casi en su totalidad, el resultado de una investigación propia por las páginas webs de 

los medios de comunicación. 

Es importante destacar que toda aquella información que necesitaba actualización, o 

que es resultado de una investigación propia, ha sido verificada por el Coordinador del 

Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Héctor Coloj. La ayuda 

de Coloj ha sido también esencial para poder llevar a cabo el análisis del marco 

práctico, ya que me ha facilitado los informes necesarios —Estados de Situación 

anuales de la APG—, que no están publicados en internet. 

La falta de información detallada sobre los 625 casos de agresiones registradas 

durante las dos presidencias estudiadas ha sido una limitación para el análisis.   En 

caso contrario, los resultados obtenidos no hubieran sido orientativos. Para finalizar, 

querría concluir con una reflexión. Considero que la situación de la libertad de prensa 

en Guatemala es un tema preocupante e invisibilizado. Ser un profesional de la 

comunicación en Guatemala es una profesión de riesgo. Se debería dar más voz a los 

periodistas guatemaltecos. Con la presión internacional adecuada, la situación podría 

llegar a mejorar.  
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7. Anexo 

7.1. Tabla de los casos explicados en los informes de la APG 

AÑO PERIODISTA GÉNERO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

TIPO DE MEDIO AGRESIÓN AGRESOR MOTIVO 

2016 BENJAMÍN  
BLANCO 

HOMBRE NOVAVISIÓN 26 TELEVISIÓN AMENAZAS DE  
MUERTE 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

FILMAR AL SUBDIRECTOR DE  
TRÁNSITO EBRIO 

2016 BYRON BRAVO HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AMENAZAS Y 
AGRESIÓN FÍSICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UN ACCIDENTE EN UNA  
CONSTRUCCIÓN 

2016 
CARLOS  
BAUTISTA 
ERRAZO 

HOMBRE CANAL 33 TELEVISIÓN AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

DOCUMENTAR LA CAPTURA DE TRES  
POLICÍAS DE COLINAS DE SANTA  

LUCÍA, ACUSADOS DE DISPARAR AL  
AIRE MIENTRAS ESTABAN 

BORRACHOS 

2016 CARLOS 
RODRÍGUEZ HOMBRE NOTIZABAL TELEVISIÓN 

NEGAR ACCESO A  
LA INFORMACIÓN Y  

AMENAZAS ALCALDÍA 
CUESTIONAR LA POSTURA DEL  

ALCALDE DE PUERTO BARRIOS ANTE  
LAS CONCESIONES DE  

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
2016 DANILO LÓPEZ HOMBRE PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2016 DIEGO 
CHIQUIBAL HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AGRESIÓN  

MATERIAL POBLACIÓN 
CUBRIR LOS DISTURBIOS EN  
SANTIAGO ATITLÁN POR EL  

ASESINATO DE UN DEPENDIENTE A  
MANOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

CIVIL 

2016 DIEGO LÓPEZ HOMBRE CANAL 9 TELEVISIÓN AGRESIÓN FÍSICA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

FILMAR AL PERSONAL DE LA POLICÍA  
NACIONAL RETIRAR EQUIPO 

INSERVIBLE 

2016 ÉDGAR LÓPEZ HOMBRE NUEVO MUNDO TV TELEVISIÓN CENSURA GOBIERNO 
FILMAR A JIMMY MORALES  

DURMIENDO EN UN EVENTO OFICIAL  
EN EL PALACIO NACIONAL DE LA 

CULTURA 

2016 ELÍAS SALAZAR HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AGRESIÓN FÍSICA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UN ENFRENTAMIENTO  
ENTRE VECINOS Y ELEMENTOS DE 

LA POLICÍA 

2016 ERICK  
VELÁSQUEZ HOMBRE 

FEDERACIÓN  
GUATEMALTECA DE  

ESCUELAS  
RADIOFÓNICAS 

RADIO AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL POBLACIÓN 

CUBRIR LOS DISTURBIOS EN  
SANTIAGO ATITLÁN POR EL  

ASESINATO DE UN DEPENDIENTE A  
MANOS DE LA POLICÍA NACIONAL 

CIVIL 
2016 FEDERICO  

SALAZAR 
HOMBRE RADIO NUEVO  

MUNDO 
RADIO ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2016 FREDY CHALÍ HOMBRE MEDIO LOCAL  NO ESPECIFICADO 
INTIMIDACIÓN Y  
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA 
CUESTIONAR LA FALTA DE AGUA  
ENTUBADA EN LA ZONA 4 DE SAN 

JUAN COMALAPA 

2016 GABRIELA LÓPEZ MUJER PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

AGRESIÓN FÍSICA POBLACIÓN DOCUMENTAR UN INCIDENTE ENTRE  
PARTICULARES 

2016 JARQUÍN DUARTE HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2016 JOSÉ RALDA HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN 
AGRESIÓN FÍSICA  

Y MATERIAL POBLACIÓN 
TOMAR IMÁGENES DE LA ESCENA  

DEL CRIMEN DONDE ASESINARON A 
UNA MENOR DE EDAD 

2016 JULIO ARRIOLA HOMBRE 
RADIO SONORA Y  

TELEDIARIO TELEVISIÓN Y RADIO AMENAZAS  ALCALDÍA 
CUBRIR LA TOMA DE POSESIÓN DEL  

NUEVO CONCEJO DE NUEVA 
CONCEPCIÓN 

2016 
JULIO CÉSAR  

ESQUIVEL  
CONTRERAS 

HOMBRE TELECOM TELEVISIÓN 
AGRESIÓN  
MATERIAL  POBLACIÓN 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN EN LAS  
CERCANÍAS DE VADO HONDO 

2016 JULIO SICÁN HOMBRE PROCESO PRENSA IMPRESA AGRESIÓN FÍSICA POBLACIÓN 
TOMAR IMÁGENES DE LOS EX  

FUNCIONARIOS DE LA COMUNA  
ANTIGÜEÑA Y DE LA CONTRALORÍA  

SINDICADOS DE CORRUPCIÓN 
2016 LEMUS RUANO HOMBRE CAFÉ TV Y STEREO  

CAFÉ 
TELEVISIÓN Y RADIO ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2016 
LUIS LÓPEZ  

GARCÍA HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AMENAZAS  POBLACIÓN 
IR A LA INAUGURACIÓN DE UN  

PROYECTO EN EL CASERÍO NUEVA 
VICTORIA 

2016 MARIO GUZMÁN HOMBRE TELECENTRO 13 TELEVISIÓN 
AMENAZAS DE  

MUERTE POBLACIÓN 
HACER FOTOGRAFÍAS DURANTE UN  

ALLANAMIENTO A UN TALLER  
MECÁNICO EN EL TABLÓN 

2016 MARIO ROBERTO  
SALAZAR 

HOMBRE ESTÉREO AZÚCAR RADIO ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2016 PAVEL VEGA HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 

CUESTIONAR LOS CONTRATOS  
MILLONARIOS QUE DESDE HACE 8  

AÑOS EL MUNICIPIO DE GUATEMALA  
LE HA DADO A TVQ S.A. LA  

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA,  
VIVIANA QUIÑÓNEZ, LO DENUNCIÓ  
POR ACOSO CONTRA LA MUJER 

2016 SURAMA RODAS MUJER NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA 
AGRESIÓN FÍSICA  

Y MATERIAL POBLACIÓN 
TOMAR IMÁGENES DE LA ESCENA  

DEL CRIMEN DONDE ASESINARON A 
UNA MENOR DE EDAD 

2016 
WALFREDO  

OVANDO HOMBRE PRENSA LIBRE 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA CENSURA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

FILMAR EL MOMENTO QUE RETIENEN  
A UN JUEZ Y A VARIOS AGENTES DE  

POLICÍA EN EL CASERÍO PUSILA  

2016 WILLIAM CUXIL HOMBRE MEDIO LOCAL NO ESPECIFICADO 
INTIMIDACIÓN Y  
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA 
CUESTIONAR LA FALTA DE AGUA  
ENTUBADA EN LA ZONA 4 DE SAN 

JUAN COMALAPA 
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2016 
 

MEDIO ELQUETZALTECO PRENSA IMPRESA CENSURA DESCONOCIDO 

INFORMAR DE LA INTERVENCIÓN DE  
LA GOBERNADORA  

DEPARTAMENTAL, CLAUDIA ÁVILA, 

PARA IMPEDIR QUE SU PADRE  
FUERA DESPEDIDO DEL SEGUNDO  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

2016  
MEDIO NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA CENSURA DESCONOCIDO 

EN LA EDICIÓN SE SEÑALA QUE EL  
HERMANO DEL ALCALDE DE SAN  

JUAN CHAMELCO REALIZÓ  
AMENAZAS CON ARMAS DE FUEGO A  

2016  
MEDIO PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA CENSURA DESCONOCIDO 
INFORMAR QUE EL EX ALCALDE,  
RUBELIO RECINOS, SE NEGABA A  

ENTREGAR LA VARA DE EDIL EN EL 
MUNICIPIO DE BARBERENA 

2016 

 

MEDIO GUATEVISIÓN TELEVISIÓN CENSURA EMPRESARIOS 

INFORMAR DE LA CAPTURA DE EX  
FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES  
Y EMPRESARIOS VINCULADOS A UNA  
SUPUESTA ESTRUCTURA CRIMINAL,  
LIDERADA POR EL EX PRESIDENTE  

OTTO PÉREZ MOLINA Y LA EX  
VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI  

2017 
ÁLVARO  

ALFREDO  
ACEITUNO LÓPEZ 

HOMBRE ESTÉREO ILUSIÓN RADIO ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2017 ANÓNIMO N.E NO ESPECIFICADO PRENSA IMPRESA AMENAZAS DE  
MUERTE 

PANDILLEROS HABLAR SOBRE LOS PANDILLEROS 

2017 ANÓNIMO N.E NO ESPECIFICADO TELEVISIÓN AMENAZAS DE  
MUERTE 

PANDILLEROS HABLAR DE PANDILLEROS 

2017 ANTONIO CHITOP HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AGRESIÓN FÍSICA POBLACIÓN CUBRIR UNA DISCUSIÓN ENTRE  
POBLADORES 

2017 CARLOS DANILO  
RODRÍGUEZ 

HOMBRE CANAL 19 TELEVISIÓN INTENTO DE  
ASESINATO 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2017 
CARLOS  

HERNÁNDEZ  
OVALLE HOMBRE PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
AMENAZAS DE  

MUERTE Y  
AGRESIÓN FÍSICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR LA DETENCIÓN DE UNA  
AGENTE POR SOBORNO (ES LA  

MISMA AGENTE LA QUE AGREDE AL 
PERIODISTA) 

2017 HAMILTON 
HERNÁNDEZ 

HOMBRE CANAL 5 TELEVISIÓN ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2017 HUMBERTO  
CULUC 

HOMBRE EL CONVERSATARIO TELEVISIÓN AMENAZAS DE  
MUERTE 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2017 
JOSÉ PABLO DEL  

ÁGUILA HOMBRE LA HORA 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA INTIMIDACIONES POLÍTICA/O 
PUBLICAR QUE LOS MAGISTRADOS  

HABÍAN BENEFICIADO A LOS  
PROCESADOS POR CORRUPCIÓN 

2017 JULIO SICÁN HOMBRE 
PROCESO,  

GUATEVISIÓN,  
PRENSA LIBRE 

TELEVISIÓN Y  
PRENSA DIGITAL E 

IMPRESA 
AMENAZAS DE  

MUERTE 
ENTIDAD  

GUBERNAMENTAL 
HABLAR DEL SINDICATO DE SALUD  

LOCAL 

2017 LEONEL MACHIC HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN AMENAZAS DE  
MUERTE POLÍTICA/O 

PUBLICAR UNA NOTA DONDE SE  
INFORMA DE APARENTES MALOS  
MANEJOS DE RECURSOS DE LA 

COMUNA 

2017 
MANUEL  

SALVADOR  
TRUJILLO  

VILLAGRÁN 
HOMBRE TELECOM TELEVISIÓN ASESINATO DESCONOCIDO DIRIGIRSE A UNA REUNIÓN EN SU  

MUNICIPIO, EN SAN JORGE 

2017 RONY ROLANDO  
CASTILLO 

HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA ATAQUE ARMADO  
Y ROBO 

DESCONOCIDO CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN EN UN  
HOSPITAL 

2017 SAMUEL OROZCO HOMBRE CANAL 7 TELEVISIÓN AMENAZAS DE  
MUERTE 

DESCONOCIDO HABLAR DE PANDILLAS 

2017 SAMUEL OROZCO HOMBRE CANAL 7 TELEVISIÓN 
AMENAZAS DE  

MUERTE Y  
AGRESIÓN FÍSICA 

DESCONOCIDO 
ABORDAR EL TEMA DE PANDILLEROS  

EN EL NOTICIERO 

2017 SOFÍA MENCHÚ MUJER 
CONTRAPODER  

(GRUPO A) PRENSA IMPRESA CENSURA 
DIRECTIVOS MEDIO  
DE COMUNICACIÓN 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA  
INICIADA PARA DESACREDITAR LA 

CICIG 

2017 VARIOS 
PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

OBSTRUCCIÓN A  
LA LABOR  

PERIODÍSTICA 
JUZGADO 

QUERER PREGUNTAR A LA JUEZA,  
NORMA LIZETH GARCÍA SOLÍS,  

SOBRE LA DECISIÓN DE DICTAR  
FALTA DE MÉRITO A CUATRO  

PANDILLEROS MENORES DE EDAD 
2017 VILMA GABRIELA  

BARRIOS LÓPEZ 
MUJER GÉNESIS 99.5 FM RADIO ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2018 ALBERTO  
CARDONA 

HOMBRE GUATEVISIÓN TELEVISIÓN ROBO POBLACIÓN POR EL MEDIO AL QUE PERTENECE 

2018 ANA LUISA LÓPEZ MUJER TGD 1070 AM RADIO AGRESIÓN FÍSICA CLUB DE FUTBOL CUBRIR UN PARTIDO  

2018 ANÓNIMO N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO AMENAZAS DE  
MUERTE 

CLUB DE FUTBOL Y  
POLÍTICO 

TOMAR IMÁGENES DE LA AGRESIÓN  
AL CUERPO ARBITRAL Y,  

POSTERIORMENTE, PUBLICAR UNA  
NOTICIA SOBRE LO ACONTECIDO EN 

EL PARTIDO 

2018 ANÓNIMO N.E MEDIO LOCAL TELEVISIÓN INTIMIDACIÓN E 
INTENTO DE ROBO 

SINDICATO DE  
TRABAJADORES  

DE LA EDUCACIÓN  
DE GUATEMALA 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
PADRES 

2018 ASIER VERA HOMBRE NÓMADA PRENSA DIGITAL INTIMIDACIÓN 
SINDICATO DE  

TRABAJADORES  
DE LA EDUCACIÓN  

DE GUATEMALA 
CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  

DOCENTES 

2018 
BARTOLO  
FUENTES HOMBRE NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

DETENCIÓN  
ARBITRARIA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

ACOMPAÑAR UN GRUPO DE  
MIGRANTES HONDUREÑOS PARA 

HACER UN REPORTAJE 
2018 BEN KEI-CHIN HOMBRE GUATEVISIÓN TELEVISIÓN DIFAMACIÓN DESCONOCIDO CRITICAR LA POLÍTICA DEL PAÍS 

2018 
BYRON BRAVO  
(CAMBIAR CON 

KEVIN) HOMBRE PRIMERA LÍNEA TELEVISIÓN 
INTIMIDACIÓN Y  

OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LAS FUENTES 
POBLACIÓN CUBRIR UN SINIESTRO 

2018 CAROLINA  
LEVERÓN MUJER GUATEVISIÓN TELEVISIÓN ASALTO DESCONOCIDO 

CUBRIR MANIFESTACIÓN EN CONTRA  
DE SEPARAR A MENORES  

MIGRANTES DE SUS PADRES O 
TUTORES 
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2018 CÉSAR ARMANDO  
BEJAR PACAY HOMBRE RADIO NORTE RADIO 

OBSTRUCCIÓN A  
LA LABOR  

PERIODÍSTICA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

EVIDENCIAR LA POCA SEGURIDAD  
CON LA QUE UN GRUPO DE REOS  

ERA TRASLADADO DEL ORGANISMO  
JUDICIAL A LA PRISIÓN LOCAL 

2018 CRISTIAN GARCÍA HOMBRE TELEDIARIO TELEVISIÓN AGRESIÓN E 
INTENTO DE ROBO 

SINDICATO DE  
TRABAJADORES  

DE LA EDUCACIÓN  
DE GUATEMALA 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
DOCENTES 

2018 
DANIEL  

RODRÍGUEZ  
ORTIZ 

HOMBRE REPÚBLICA GT PRENSA DIGITAL ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2018 
EDGAR 

GUTIÉRREZ HOMBRE ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA DIFAMACIÓN DESCONOCIDO 
DENUNCIÓ QUE MORALES  ABUSÓ  
SEXUALMENTE DE JOVENCITAS  

EMPLEADAS DEL GOBIERNO 

2018 ERICK COLOP HOMBRE STEREO 100 RADIO 
INTIMIDACIÓN Y  

OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
POBLACIÓN CUBRIR UN SINIESTRO 

2018 HENRY BIN HOMBRE NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO DIFAMACIÓN POLÍTICA/O ENTREVISTAR ENCARGADOS DE LOS  
NETCENTERS 

2018 JORGE SENTE HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA ROBO DESCONOCIDO CUBRIR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

2018 JOSÉ GUTIÉRREZ HOMBRE GUATEVISIÓN TELEVISIÓN ASALTO POBLACIÓN 
CUBRIR MANIFESTACIÓN EN CONTRA  

DE SEPARAR A MENORES  
MIGRANTES DE SUS PADRES O 

TUTORES 
2018 JOSÉ RUBÉN  

ZAMORA 
HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
ACOSO JUDICIAL GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2018 KEVIN GALINDO HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA 
INTIMIDACIÓN Y  

OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LAS FUENTES 
POBLACIÓN CUBRIR UN SINIESTRO 

2018 
LAURENT  
CASTILLO  

CIFUENTES 
HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2018 LUÍS ALFREDO  
DE LEÓN 

HOMBRE RADIO COALTEPEC RADIO ASESINATO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2018 RIGOBERTO  
ESCOBAR HOMBRE PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
AGRESIÓN 

FÍSICAMENTE 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

COBERTURA EN EL ÁREA CONOCIDA  
COMO "TIERRA DE NADIE. AL DÍA  

SIGUIENTE EN EL ÁREA SE IMPIDIÓ  
LA CIRCULACIÓN DE PRENSA LIBRE Y  

GUATEVISIÓN FUE BLOQUEADA. " 

2018 ROLANDA DE 
JESÚS GARCÍA MUJER CANAL TELESUR TELEVISIÓN 

INTIMIDACIÓN Y  
AMENAZA DE  
VIOLACIÓN Y  

ROBO 
EMPRESARIOS 

REALIZAR UNA NOTA SOBRE LA  
DEFORESTACIÓN Y LA AMENAZA DEL  

DESBORDAMIENTO DEL RÍO  
CAHABÓN A CAUSA DE LA  
HIDROELÉCTRICA OXEC 

2018 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR LA ZONA CERO DEL VOLCÁN  
DE FUEGO 

2018 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
AGRESIÓN FÍSICA  

Y MATERIAL JUZGADO 
FOTOGRAFIAR AL JUEZ ADRIÁN 

RODRÍGUEZ EBRIO EN LAS  
INMEDIACIONES DEL JUZGADO 

2018 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
INTENTO DE 

AGRESIÓN FÍSICA POBLACIÓN 
CUBRIR TRASLADO HACIA LOS  
JUZGADOS DE UN GRUPO DE 

ADOLESCENTES 
2018 VÍCTOR GARCÍA HOMBRE SOY502 PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
AMENAZAS DE  

MUERTE 
POLÍTICA/O INFORMAR DE UN CASO DE  

CORRUPCIÓN 

2018  
MEDIO PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA CENSURA DESCONOCIDO 
CONTIENE UNA NOTICIA DONDE SE  

INFORMA DE LA DETENCIÓN DE DOS  
EX POLÍTICOS, SEÑALADOS EN UN 

CASO DE CORRUPCIÓN 

2019 ALEX CRUZ HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

INTENTO DE  
ASESINATO DESCONOCIDO 

COBERTURA DE TEMAS POLITÍCOS.  
CUBRIÓ EL DÍA ANTES LA  

MOVILIZACIÓN DE LOS JEEP J8 HACIA  
LA FUERZA ÁEREA GUATEMALTECA 

2019 ANÓNIMO N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
AMENAZA CON  

ACCIONES  
LEGALES POLÍTICA/O 

INFORMAR DE LA INAUGURACIÓN DE  
UN PARQUE CONSTRUIDO CON  
FONDOS DE LA COOPERACIÓN 

ESTADOUNIDENSE 

2019 ANÓNIMO N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO CENSURA POLÍTICA/O 

GOBERNADOR DEPARTAMETAL LE  
PIDE QUE NO INFORME DE ROBOS, 

EXTORSIONES, ASESINATOS Y  
VIOLENCIA EN GENERAL, PARA NO  

AFECTAR LA IMAGEN DEL  
DEPARTAMENTO 

2019 CARLOS 
ERNESTO CHOC 

HOMBRE PRENSA 
COMUNITARIA 

AGENCIA INTIMIDACIÓN FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

FOTOGRAFIAR LOS JEEP J8 
MILITARES EN LA CARRETERA 

2019 
CARLOS 

ERNESTO CHOC HOMBRE 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR EL ASESINATO DE UNOS  
SOLDADOS 

2019 DANIEL HAERING HOMBRE GUATEVISIÓN TELEVISIÓN DIFAMACIÓN GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2019 FERNANDO  
CARRERA 

HOMBRE PLAZA PÚBLICA PRENSA DIGITAL DIFAMACIÓN GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2019 FRANCISCO  
SIMÓN 

HOMBRE PRENSA 
COMUNITARIA 

AGENCIA ROBO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2019 HEDY QUINO MUJER LA HORA PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA HOSTIGAMIENTO POLÍTICA/O 

REDACCIÓN DE NOTICIAS QUE  
DETALLAN LA FORMA EN QUE SE HA  
USADO EL PODER DEL CONGRESO  

PARA PROTEGER A DIPUTADOS QUE 

HAN LLEGADO A NEGOCIAR SUS  
ANTEJUICIOS CON MAGISTRADOS A  

CAMBIO DE LA APROBACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL  
(EN 2018 LOS LEGISLADORES YA LE  

HACÍAN COMENTARIOS  
DESPECTIVOS) 

2019 HENRY BIN  HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 
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2019 JOSÉ RUBÉN  
ZAMORA 

HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

ACOSO FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

SU LABOR PERIODÍSTICA 

2019 
JOSÉ RUBÉN  

ZAMORA Y SEIS 
EDITORES MÁS 

N.E ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL POLÍTICA/O 
CRITICAR A LA CANDIDATA SANDRA  

TORRES 

2019 JUAN LUIS FONT HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2019 JUAN LUIS FONT HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2019 JULIO BALA HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

POBLADORES CUBRIR UNA PROTESTA EN EL 
MERCADO MUNICIPAL DE TECPÁN 

2019 MARIELA  
CASTAÑÓN 

MUJER LA HORA PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

DIFAMACIÓN DESCONOCIDO CUBRIR TEMAS DE SEGURIDAD Y  
DERECHOS DE LA NIÑEZ 

2019 MIKE FORBES HOMBRE 
RADIO BAHÍA 107.9  

FM RADIO 
AMENAZAR CON  

ACCIONES  
LEGALES 

POLÍTICA/O 
CRITICAR LOS CAMBIOS EN LA  

DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL  
POR INTERESES POLÍTICOS 

2019 MYNOR CÁCERES HOMBRE SANTIAGO TV TELEVISIÓN AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UN INCENDIO EN ANTIGUA  
GUATEMALA 

2019 MYNOR MÉRIDA HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA 
AMENAZAS,  

AGRESIONES  
VERBALES Y  

OBSTACULIZACIÓN  
A LAS FUENTES 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

ESCRIBIR UN ARTÍCULO SOBRE EL  
FALLECIMIENTO DE UN REO, ESO LE  
DABA MALA IMAGEN AL COMISARIO 

BYRON FUENTES 

2019 PABLO SOLÍS HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA DETENCIÓN  
ARBITRARIA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UN INCENDIO EN ANTIGUA 

GUATEMALA (LOS AGENTES LO  
DETIENEN POR, SUPUESTAMENTE,  

AGREDIRLES Y PROVOCAR EL 
INCENDIO) 

2019 PEDRO TRUJILLO HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN GOBIERNO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2019 RENÉ MONZÓN HOMBRE CANAL 9 TELEVISIÓN 
ROBO E INTENTO  

DE AGRESIÓN POBLADORES 
CUBRIR CUANDO UNOS  

POBLADORES IRRUMPIERON EN UNA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

2019 REPORTEROS  
LOCALES N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

INTIMIDACIÓN,  
AGRESIÓN FÍSICA  

E INTENTO DE  
ROBO 

SINDICATO DE  
TRABAJADORES  

DE LA EDUCACIÓN  
DE GUATEMALA 

CUBRIR UNA REUNIÓN DE MIEMBROS  
DE ESE SINDICATO 

2019 RONY MORALES HOMBRE 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR EL ASESINATO DE UNOS  
SOLDADOS 

2019 SANDRA XINICO  
BATZ MUJER LA HORA PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 

ATAQUES  
RACISTAS,  

DISCRIMINATORIO 
S Y MACHISTAS 

POLÍTICA/O 
REDACTAR UN ARTÍCULO SOBRE LA  
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA EN  

CONTRA DE LOS PUEBLOS  
ORIGINARIOS POR PARTE DE LAS 

ELITES ECONÓMICAS 
2019 SANTIAGO  

BOTÓN 
HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN ROBO DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2019 SANTIAGO  
BOTÓN HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN 

PROHIBICIÓN AL  
ACCESO DE 

FORMA  
ARBITRARIA 

JUZGADO TOMAR IMÁGENES DENTRO DEL  
JUZGADO 

2019 SANTIAGO  
BOTÓN 

HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN AGRESIÓN FÍSICA POBLADORES CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
LOCATARIOS 

2019 STEPHANIE  
ARREAGA MUJER PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA ACOSO DESCONOCIDO 
PUBLICAR SOBRE LAS PRECARIAS  

CONDICIONES DE LOS HOGARES DE  
RESGUARDO ESTATAL PARA 

MENORES 

2019  
MEDIO 

RADIO  
COMUNITARIA  

XYAAB' TZUULTAQ'A RADIO 
SECUESTRO DEL  

EQUIPO DE LA  
EMISORA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

DENUNCIAR LA POSIBLE  
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA  
DE NÍQUEL EN LA CONTAMINACIÓN 

DEL LAGO DE IZABAL 
2020 ALEX CASTILLO HOMBRE ALFA TV CANAL 45 TELEVISIÓN INTIMIDACIÓN Y  

AMENAZA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA REUNIÓN DE ALCALDES  
DE JALAÀ 

2020 ANASTASIA  
MEJÍA MUJER NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO ACOSO JUDICIAL POLÍTICA/O 

 GRABAR UNA TURBA QUE CAUSÓ 

DESPERFECTOS EN EL EDIFICIO  
MUNICIPAL. EL ALCALDE LA ACUSA 

DE PARTICIPAR 

2020 ANASTASIA  
MEJÍA MUJER XOL ABAJ RADIO Y  

XOL ABAJ TV TELEVISIÓN Y RADIO ACOSO JUDICIAL POLÍTICA/O 
GRABAR UNA TURBA QUE CAUSÓ  
DESPERFECTOS EN EL EDIFICIO  

MUNICIPAL. EL ALCALDE LA ACUSA 
DE PARTICIPAR 

2020 
ÁNGEL MARTÍN  

TAX HOMBRE LA ESFINGE PRENSA DIGITAL 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

POBLADORES CUBRIR EL DESALOJO DE PUESTOS  

2020 ANÓNIMO N.E NO ESPECIFICADO RADIO 
ATAQUE 

CIBERNÉTICO FUNCIONARIO 
DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES  

EN EL HOSPITAL DE LA ALDEA 
PALESTINA LA UNIÓN 

2020 ANTONY 
MARROQUÍN 

HOMBRE ALFA TV CANAL 45 TELEVISIÓN INTIMIDACIÓN Y  
AMENAZA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA REUNIÓN DE ALCALDES  
DE JALAPA 

2020 BYRON BRAVO HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA INTIMIDACIÓN E 
INTENTO DE ROBO 

POBLADORES CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
VENDEDORES 

2020 
CARLOS 

ERNESTO CHOC HOMBRE 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA ROBO DESCONOCIDO 
PUBLICAR UN REPORTAJE SOBRE LA  

FALTA DE AGUA POTABLE EN LA  
COMUNIDAD "27 DE ABRIL" 

2020 CAROLINA  
GAMAZO 

MUJER NO-FICCIÓN PRENSA DIGITAL DIFAMACIÓN DESCONOCIDO SER CRÍTICO CON EL GOBIERNO 

2020 FELICIANA  
HERRARA 

MUJER PRENSA 
COMUNITARIA 

AGENCIA INTIMIDACIÓN JUZGADO CUBRIR EL TRASLADO DE AYUDA  
HUMANITARIA 

2020 FELIPE GARRÁN HOMBRE GUATEVISIÓN TELEVISIÓN INTIMIDACIÓN FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

TRANSMITIR EN VIVO DESDE LA  
CASA PRESIDENCIAL 

2020 FERNANDO  
GÓMEZ 

HOMBRE TELECABLE TELEVISIÓN INTIMIDACIÓN POBLADORES CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
VENDEDORES 

2020 FRANCISCO  
CHOX HOMBRE NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL Y  
DETENCIÓN 
ARBITRARIA 

POBLADORES  CUBRIR EL ENFRENTAMIENTO 
ENTREDOS PUEBLOS INDÍGENAS 
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2020 FRANCISCO  
MORENO HOMBRE CANAL TELEARTE Y  

CONCEPCIÓN TV TELEVISIÓN AGRESIÓN VERBAL POBLADORES 

CUBRIR CÓMO UN GRUPO 
CONOCIDO  

COMO "COMERCIANTES  
INFORMALES" DELIMITABAN  

PUESTOS EN LAS CALLES PARA  
INSTALAR LOS SUYOS, A PESAR DE  

HABER SIDO RETIRADOS A  
PRINCIPIOS DE AÑO 

2020 
FREDY 

CHAPERÓN HOMBRE KNAL 4 TELEVISIÓN 
INTIMIDACIÓN Y  
AMENAZAS DE  

MUERTE 
POBLACIÓN 

CUBRIR UN TRASLADO AÉREO DE  
UNAS PERSONAS HERIDAS EN UNA  

COHETERÍA EN CHICHICASTENANGO 

2020 FREDY DE LEÓN HOMBRE 
RADIO SONORA Y  

STEREO 100 RADIO 
AGRESIÓN FÍSICA  

Y VERBAL POBLACIÓN 
CUBRIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR  

POBLADORES EN LA PLAYA DEL 
LAGO ATITLÁN 

2020 HAROLDO  
SÁNCHEZ 

HOMBRE FACTOR 4 PRENSA DIGITAL ATAQUE 
CIBERNÉTICO 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2020 HENRY BIN HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA 
OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE JUZGADO 
PEDIR INFORMACIÓN SOBRE  

RESOLUCIONES, ACUERDOS Y  
TEMAS DE AGENDA DE LAS 
REUNIONES CELEBRADAS 

2020 IRMA TZI HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AMENAZAS DE  
MUERTE POBLACIÓN 

CUBRIR LA DETENCIÓN DE TRES  
HOMBRES QUE HABÍAN  

SECUESTRADO A UN COMERCIANTE 
LOCAL 

2020 JESSICA  
GRAMAJO 

MUJER SOY502 PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

ATAQUE 
CIBERNÉTICO 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2020 JORGE TIZOL HOMBRE 
CANAL NOTI  
RETALTECO TELEVISIÓN 

AGRESIÓN FÍSICA  
Y AMENAZAS DE  

MUERTE 
POBLADORES CUBRIR UN DESALOJO  

2020 JOSÉ DEL ÁGUILA HOMBRE OJO CON MI PISTO PRENSA DIGITAL 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA  
CUBRIR LA PELEA DE BOXEO ENTRE  

DOS ALCALDES 

2020 
JOVANNA  
GARCÍA MUJER RUDA  PRENSA DIGITAL 

ACOSO Y  
AMENAZAS  
MACHISTAS 

POBLACIÓN CUBRIR UN ACTO FEMINISTA 

2020 JUAN CARLOS  
CUÁ 

HOMBRE LUNA VISIÓN TELEVISIÓN AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

POBLADORES CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
VENDEDORES 

2020 JULIA XUYÀ MUJER XELA TV TELEVISIÓN DETENCIÓN  
ARBITRARIA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR EL DESALOJO DE UNOS  
VENDEDORES INFORMALES  

2020 LEONEL URÍZAR HOMBRE CONECTADOS CON  
CUNÉN PRENSA IMPRESA 

OBSTRUCCIÓN A  
LA LABOR  

PERIODÍSTICA,  
AGRESIÓN FÍSICA 

Y VERBAL E  
INTENTO DE ROBO 

POBLADORES 
CUBRIR CÓMO LOS COMERCIANTES  

DE CUNÉN TOMAN LAS  
INSTALACIONES DE LA  

MUNICIPALIDAD 

2020 
MARLON 

ALFREDO CHITOP HOMBRE FREELANCE NO ESPECIFICADO ACOSO JUDICIAL POBLACIÓN 
INFORMAR DE QUE UNA PAREJA DE  
LA TERCERA EDAD ESTABA SIENDO 

ESTAFADA POR SU YERNO 

2020 MARVIN DEL CID HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL 
AGRESIÓN FÍSICA  

Y DETENCIÓN  
ARBITRARIA 

POLÍTICA/O 
INVESTIGAR SOBRE LAS PERSONAS  
QUE ACOMPAÑABAN A MARTÍNEZ EN 

EL CENTRO DE GOBIERNO 
2020 MARVIN DEL CID HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL INTIMIDACIÓN FUERZAS DE  

SEGURIDAD 
ESTAR SENTADO AL LADO DEL 

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 

2020 MARVIN DEL CID HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL INTIMIDACIÓN  FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

REPORTAR SOBRE LOS BENEFICIOS  
QUE EL EJÉRCITO OTORGÓ A POLL  
ANRIA (EL PERIODISTA ESTABA EN  

LAS CERCANÍAS DE LA CASA 
PRESIDENCIAL) 

2020 
MERCEDES  

VAÍDEZ MUJER 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA 
AGRESIÓN VERBAL  

Y ACOSO 
MACHISTA 

POBLACIÓN 
CUBRIR LA MOVILIZACIÓN DE LA 
AGRUPACIÓN "CHICAS AL PEDAL" 

2020 MICHELLE  
MENDOZA 

MUJER CNN EN ESPAÑOL TELEVISIÓN INTIMIDACIÓN FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

GRABAR UNA NOTICIA EN LA CASA  
PRESIDENCIAL 

2020 MUJERES 
PERIODISTAS 

MUJER NÓMADA PRENSA DIGITAL ACOSO EN LÍNEA DESCONOCIDO SER MUJERES 

2020 ÓSCAR 
QUINTANA 

HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA AGRESIÓN FÍSICA  
Y AMENAZA 

POLÍTICA/O CUBRIR UN EVENTO DE BELLEZA 

2020 
REPORTEROS  

DEPARTAMENTAL 
ES 

N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
POLÍTICA/O 

CUBRIR INFORMACIÓN 
RELACIONADA  

CON EL CORONAVIRUS 

2020 
REPORTEROS  

LOCALES N.E MEDIO LOCAL NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
ENTIDAD  

GUBERNAMENTAL 
QUERER ACCEDER A LA  

INFORMACIÓN REFERENTE AL 
CORONAVIRUS 

2020 RUBÉN ALVÁREZ HOMBRE LUNA VISIÓN TELEVISIÓN AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

POBLADORES CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
VENDEDORES 

2020 
SANTIAGO  

BOTÓN HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN 
OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
ENTIDAD  

GUBERNAMENTAL 
CUBRIR LA SITUACIÓN DEL COVID EN  

IXACÁN 

2020 SONNY 
FIGUEROA HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL 

AGRESIÓN FÍSICA  
Y OBSTRUCCIÓN  

AL LIBRE ACCESO  
A LA FUENTE 

DESCONOCIDO 
ACUDIR A LA SECREATRÍA DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA  
PRESIDENCIA A SOLICITAR AYUDA 

2020 
SONNY 

FIGUEROA HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL 
AGRESIÓN FÍSICA  

Y DETENCIÓN  
ARBITRARIA 

POLÍTICA/O 
INVESTIGAR SOBRE LAS PERSONAS  
QUE ACOMPAÑABAN A MARTÍNEZ EN 

EL CENTRO DE GOBIERNO 

2020 SONNY 
FIGUEROA HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL DETENCIÓN  

ARBITRARIA POLÍTICA/O 

INVESTIGAR SOBRE LA  
PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE  

CENTRO GOBIERNO, MARTÍNEZ 

MORALES,Y EL PRESIDENTE  
GIAMMATTEI EN UNA EMPRESA 

PRIVADA 
2020 SONNY 

FIGUEROA 
HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL DIFAMACIÓN POLÍTICA/O DENUNCIAR PÚBLICAMENTE LAS  

AGRESIONES QUE RECIBE 

2020 
SONNY 

FIGUEROA HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL INTIMIDACIÓN 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

ESTAR EN LAS CERCANÍAS DE LA  
CASA PRESIDENCIAL PARA HACER 

UNA NOTICIA 
2020 SONNY 

FIGUEROA 
HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL INTIMIDACIÓN FUERZAS DE  

SEGURIDAD 
ESTAR SENTADO AL LADO DEL 

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 
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2020 STEF ARREAGA MUJER PRENSA 
COMUNITARIA 

AGENCIA DIFAMACIÓN GOBIERNO ABORDAR EL DESBASTECIMIENTO  
EN EL HOSPITAL ROOSEVELT 

2020 VARIOS 
PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

AGRESIÓN FÍSICA,  
CRIMINALIZACIÓN,  

DIFAMACIÓN,  
PERSECUCIÓN Y 
ALLANAMIENTO 

POLÍTICA/O CUBRIR INFORMACIÓN SOBRE EL  
CORONAVIRUS 

2020 VARIOS 
PERIODISTAS 

N.E NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA INTIMIDACIÓN POLÍTICA/O CUBRIR JORNADA DE LIMPIEZA EN EL  
PARQUE DE USPANTÁN 

2020 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E MEDIO LOCAL NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LAS FUENTES 
ENTIDAD  

GUBERNAMENTAL 
QUERER ACCEDER A LA  

INFORMACIÓN REFERENTE AL 
CORONAVIRUS 

2020 VARIOS 
PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

INTIMIDACIÓN Y  
OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
POBLADORES 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN EN EL  
MERCADO MUNICIPAL DE  

HUEHUETENANGO 

2020  MEDIO NO ESPECIFICADO RADIO AMENAZAS ALCALDÍA 
CUBRIR LA NOTICIA QUE UN SÍNDICO  
HABÍA SIDO VISTO EBRIO VIOLANDO 

EL TOQUE DE QUEDA 

2020  
MEDIO CXN CANAL 31 TELEVISIÓN ATAQUE 

CIBERNÉTICO DESCONOCIDO 
SE HICIERON DENUNCIAS  

CIUDADANAS SOBRE LA GESTIÓN  
DEL CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO 

DE MALACATÁN 

2020 
 

MEDIO PLAZA PÚBLICA PRENSA DIGITAL ACOSO JUDICIAL POLÍTICA/O 

INVESTIGAR SOBRE LA  
PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE  

CENTRO GOBIERNO, MARTÍNEZ 

MORALES,Y EL PRESIDENTE  
GIAMMATTEI EN UNA EMPRESA 

PRIVADA 

2020  
MEDIO ORIENTE NEWS PRENSA DIGITAL 

OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
ENTIDAD  

GUBERNAMENTAL 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL  

CORONAVIRUS   (SEGÚN LA  
ENTIDAD, LOS MEDIOS LOCALES  
TERGIVERSAN LA INFORMACIÓN) 

2020 
 

MEDIO TELE NOTICIAS 12 TELEVISIÓN ACOSO E 
INTIMIDACIÓN 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA DETENCIÓN 

2021 ANÓNIMO N.E 
RADIO VICTORIA, LA  

VOZ DE LOS  
PUEBLOS 

RADIO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ENTIDAD  
GUBERNAMENTAL 

CUBRIR UNA AUDIENCIA CONTRA  
UNA MUJER ACUSADA DE ROBO 

2021 ASIER VERA HOMBRE FREELANCE NO ESPECIFICADO DIFAMACIÓN DESCONOCIDO 
CUBRIR LA MUERTE DE 43 NIÑAS Y  

ADOLESCENTES EN UN HOGAR 
SOCIAL 

2021 CARLOS 
ERNESTO CHOC 

HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
COMUNITARIOS 

2021 CARLOS 
ERNESTO CHOC 

HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL ALLANAMIENTO DE  
MORADA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
COMUNITARIOS EL DÍA ANTERIOR 

2021 CAROLINA  
GAMAZO 

MUJER NO-FICCIÓN PRENSA DIGITAL ACOSO EN LÍNEA Y  
DIFAMACIÓN 

DESCONOCIDO POR SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 CLAUDIA MÉNDEZ  
ARRIAZA 

MUJER CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 DANIEL HAERING HOMBRE RADIO INFINITA RADIO DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 EDGAR 
GUTIÉRREZ 

HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 EDWIN BERCIÁN HOMBRE 
EMISORAS UNIDAS Y  

PUBLINEWS 
RADIO Y PRENSA 

DIGITAL E IMPRESA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA AUDIENCIA DEL 
TRIBUNAL B DE MAYOR RIESGO 

2021 ELMER PONCE HOMBRE 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ENTIDAD  
GUBERNAMENTAL 

CUBRIR LA AUDIENCIA DEL  
ASESINATO DEL TERAPEUTA MAYA, 

DOMINGO CHOC 

2021 ERICK ÁVILA HOMBRE PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA AMENAZAS POBLACIÓN 

CUBRIR LA MANIFESTACIÓN EN  
CONTRA DEL DECRETO QUE OBLIGA  

A LOS TAXISTAS ADQUIRIR UN  
SEGURO PARA TERCEROS 

2021 
FRANCELIA  

SOLANO MUJER NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO DIFAMACIÓN DESCONOCIDO 
CUESTIONAR LA "DONACIÓN Y  

SOLIDARIDAD" DE LOS  
EMPRESARIOS 

2021 
HÉCTOR 

CORDERO HOMBRE 
GUATEVISIÓN Y  
PRENSA LIBRE 

TELEVISIÓN Y  
PRENSA DIGITAL E 

IMPRESA 
AGRESIÓN FÍSICA FUNCIONARIA/O 

INTENTAR ENTREVISTAR AL  
MINISTRO DE COMUNICACIONES, 

JOSÉ LEMUS 

2021 HENRY POPA HOMBRE STEREO 100 RADIO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA CUBRIR ACTIVIDADES DEL CONCEJO 

2021 INDUVINA  
HERNÁNDEZ 

MUJER PLAZA PÚBLICA PRENSA DIGITAL DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 JORGE ROLDÁN HOMBRE CANAL+ TELEVISIÓN 
AGRESIÓN  
MATERIAL 

ENTIDAD  
GUBERNAMENTAL 

CUBRIR LA SUSPENSIÓN DE LA  
JORNADA DE VACUNACIÓN PARA 

ADULTOS MAYORES 

2021 JORGE TIZOL HOMBRE NOTI RETALTECO TELEVISIÓN 
AMENAZAS DE  

MUERTE POBLACIÓN 
CUBRIR LA DETENCIÓN DE UN  

HOMBRE ACUSADO DE AMENAZAR A  
VECINOS CON UN ARMA DE FUEGO 

2021 JOSÉ CANCINOS HOMBRE NUESTRO DIARIO PRENSA IMPRESA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA CUBRIR ACTIVIDADES DEL CONCEJO 

2021 
JOSÉ RUBÉN  

ZAMORA HOMBRE ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FISCAL 
SU LABOR PERIODÍSTICA EN  

INVESTIGACIÓN (LO ACUSAN POR 
SUPUESTO FRAUDE) 

2021 JUAN BAUTISTA  
XOL 

HOMBRE PRENSA 
COMUNITARIA 

AGENCIA AGRESIÓN FÍSICA  
Y MATERIAL 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
COMUNITARIOS 

2021 JUAN BAUTISTA  
XOL 

HOMBRE PRENSA 
COMUNITARIA 

AGENCIA ALLANAMIENTO DE  
MORADA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
COMUNITARIOS EL DÍA ANTERIOR 

2021 
JUAN JOSÉ  

CORADO HOMBRE ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
ALLANAMIENTO DE  

MORADA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

POR, SUPUESTAMENTE, VIVIR EN LA  
CASA DE UN CRIMINAL QUE  

BUSCABAN (RESULTÓ SER FALSO) 
2021 JUAN LUIS FONT HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 
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2021 LUIS FELIPE 
VALENZUELA HOMBRE EMISORAS UNIDAS RADIO ACOSO EN LÍNEA EMPRESARIOS 

ENTREVISTAR A JAVIER  
MONTERROSO (EX MIEMBRO DEL MP)  

Y EDGAR ORTIZ (ABOGADO Y  
ANALISTA POLÍTICO QUE SE  
POSICIONÓ EN CONTRA DE 

MORALES) 

2021 MARCOS CHAUEX HOMBRE NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UN ACCIDENTE EN UNA  
AVENIDA DE LA CAPITAL 

2021 
MARIA JOSÉ  

LONGO MUJER PRENSA LIBRE 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA CUBRIR ACTIVIDADES DEL CONCEJO 

2021 MARVIN DEL CID HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL ACOSO FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

DENUNCIAR EL SEGUIMIENTO HACIA  
SONNY FIGUEROA Y LAS CAMPAÑAS  
DE DIFAMACIÓN QUE HAN RECIBIDO 

AMBOS 

2021 MARVIN DEL CID HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 

PUBLICAR UNA INVESTIGACIÓN  
SOBRE CÓMO MÉRIDA SOLANO USÓ  

FONDO DEL LEGISLATIVO PARA 

CREAR UNA CAMPAÑA DE  
DIFAMACIÓN EN CONTRA DE UN  

DIPUTADO DE LA OPOSICIÓN Y DEL 
PDH 

2021 MICHELLE  
MENDOZA MUJER CNN EN ESPAÑOL TELEVISIÓN DIFAMACIÓN POLÍTICA/O 

DENUNCIAR QUE UNA EMPLEADA  
DEL MP LE TOMÓ UNA FOTOGRAFIA  
SIN PERMISO Y LA COMPARTIÓ EN  

CUENTAS DE NETCENTERS 

2021 MICHELLE  
MENDOZA MUJER CNN EN ESPAÑOL TELEVISIÓN 

DIVULGACIÓN DE  
DATOS  

PERSONALES 
FUNCIONARIA/O 

CUESTIONAR LA POSTURA DE LA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN  

SOCIAL EN LA VISITA DE LA  
VICEPRESIDENTA DE EEUU, KAMALA 

HARRIS, AL PAÍS 
2021 NELTON RIVERA HOMBRE PRENSA 

COMUNITARIA 
AGENCIA AGRESIÓN FÍSICA  

Y MATERIAL 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
COMUNITARIOS 

2021 NO 
ESPECIFICADO N.E LA HORA PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FISCAL 
PUBLICAR EN 2019 UNA PIEZA SOBRE  

CÓMO LAS REDES SOCIALES  
HABRÍAN ALERTADO A PERSONAS  
QUE SERÍAN CAPTURADAS POR  

ACTOS DE CORRUPCIÓN 

2021 
NO 

ESPECIFICADO N.E ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

HACER FOTOGRAFÍAS DE LA BODA  
ENTRE EL MINISTRO GENDRI REYES 
Y LA DIPUTADA PATRICIA SANDOVAL 

2021 NO 
ESPECIFICADO 

N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO AGRESIÓN FÍSICA FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

INTENTAR ENTREVISTAR A LUIS  
MIGUEL MARTÍNEZ MORALES 

2021 
OSCAR  

CLEMENTE  
MARROQUÍN 

HOMBRE LA HORA 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 
ÓSCAR  

CLEMENTE  
MARROQUÍN HOMBRE LA HORA PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 
PUBLICAR LOS ACTOS DE  

CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO QUE  
INVOLUCRAN A ALEJANDRA 

CARRILLO 
2021 PAOLA HURTADO MUJER LA HORA PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 PEDRO PABLO  
MARROQUÍN HOMBRE LA HORA PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 
PUBLICAR LOS ACTOS DE  

CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO QUE  
INVOLUCRAN A ALEJANDRA 

CARRILLO 
2021 PEDRO PABLO  

MARROQUÍN 
HOMBRE LA HORA PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 PEDRO TRUJILLO HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 
2021 PERIODISTA 

EXTRANJERO 
N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO AGRESIÓN FÍSICA  

Y MATERIAL 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN DE  
COMUNITARIOS 

2021 
ROLANDA  
GARCÍA MUJER CANAL TELESUR TELEVISIÓN 

OBSTRUCCIÓN A  
LA LABOR  

PERIODÍSTICA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR UNA AUDIENCIA DEL 
TRIBUNAL B DE MAYOR RIESGO 

2021 RONY VELIZ HOMBRE DIARIO YA! (MÉXICO) PRENSA IMPRESA AMENAZAS POBLACIÓN 
CUBRIR LA MANIFESTACIÓN EN  

CONTRA DEL DECRETO QUE OBLIGA  
A LOS TAXISTAS ADQUIRIR UN  

SEGURO PARA TERCEROS 

2021 SONNY 
FIGUEROA HOMBRE VOX POPULI  PRENSA DIGITAL ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 

PUBLICAR UNA INVESTIGACIÓN  
SOBRE CÓMO MÉRIDA SOLANA USÓ  

FONDO DEL LEGISLATIVO PARA 

CREAR UNA CAMPAÑA DE  
DIFAMACIÓN EN CONTRA DE UN  

DIPUTADO DE LA OPOSICIÓN Y DEL 
PDH 

2021 SONNY 
FIGUEROA 

HOMBRE VOX POPULI PRENSA DIGITAL DIFAMACIÓN POLÍTICA/O SU LABOR PERIODÍSTICA 

2021 VARIOS 
PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 

OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
ALCALDÍA 

QUERER PREGUNTAR AL ALCALDE  
SOBRE LA MANIFESTACIÓN QUE  

HUBO EN EL PUEBLO EL DÍA  
ANTERIOR A CAUSA DE LOS  

DESPIDOS A FINALES DE 2020 

2021 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ENTIDAD  
GUBERNAMENTAL 

CUBRIR LA AUDIENCIA DE UN  
ASESINATO MACHISTA 

2021 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR LA JURAMENTARÍA DE LOS  
NUEVOS MAGISTRADOS DE LA  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

2021 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

FUNCIONARIA/O 
CUBRIR UNA REUNIÓN ENTRE EL  
PRESIDENTE GIAMMATTEI Y UN 

GRUPO DE ALCALDES 

2021 
VARIOS 

PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

JUZGADO 
CUBRIR LA AUDIENCIA DE UNOS  

POBLADORES QUE RECLAMAAN SUS 
TIERRAS 

2021  MEDIO STEREO 100 RADIO 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ALCALDÍA CUBRIR ACTIVIDADES DEL CONCEJO 
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2021  MEDIO ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

ATAQUE 
CIBERNÉTICO 

DESCONOCIDO LA POSTURA CRÍTICA DEL MEDIO  
RESPECTO AL GOBIERNO 

2021  MEDIO LA HORA 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 
ATAQUE 

CIBERNÉTICO DESCONOCIDO 
INFORMAR SOBRE LA DESTITUCIÓN  

DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN, JUAN 
FRANCISCO SANDOVAL 

2021  
MEDIO PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA ATAQUE 
CIBERNÉTICO DESCONOCIDO 

INFORMAR SOBRE LA APROBACIÓN 

DEL ESTADO DE SITIO Y EL  
DESPLAZAMIENTO DE LAS FUERZAS 

DE SEGURIDAD  

2021  MEDIO 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA 
ATAQUE 

CIBERNÉTICO DESCONOCIDO 
COMPARTIR UN VÍDEO DEL  

ASESINATO DE UN HOMBRE A  
MANOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 

2021  MEDIO RUDA PRENSA DIGITAL ATAQUE 
CIBERNÉTICO 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO / NO MENCIONADO 

2021 
 

MEDIO PRENSA LIBRE PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

DIFAMACIÓN DESCONOCIDO LA POSTURA CRÍTICA DEL MEDIO  
RESPECTO AL GOBIERNO 

2021  
MEDIO RADIO JUVENTUD  

XACACAK RADIO CIERRE RADIO  
COMUNITARIA JUZGADO 

DESCONOCIDO / NO MENCIONADO,  
PERO DESDE 2014 EL JUZGADO LES  

HA PUESTO DIFICULTADES PARA 
CENSURARLA 

2021 
 

MEDIO LA HORA PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

OBSTRUCCIÓN AL  
LIBRE ACCESO A  

LA FUENTE 
TRIBUNAL  
SUPREMO  

ELECTORAL 

PEDIR INFORMACIÓN AL TRIBUNAL  
SUPREMO ELECTORAL SOBRE LAS  

INVESTIGACIONES QUE EL  
ORGANISMO REALIZA A LOS  

PARTIDOS POLÍTICOS 

2022 
ANDREA 

DOMÍNGUEZ MUJER 
GUATEVISIÓN Y  
PRENSA LIBRE 

TELEVISIÓN Y  
PRENSA DIGITAL E 

IMPRESA 
OBSTRUCCIÓN A  

LA LABOR  
PERIODÍSTICA 

ENTIDAD  
GUBERNAMENTAL 

CUBRIR UNA CONFERENCIA DE  
PRENSA EN LA CASA PRESIDENCIAL  

DONDE ESTARÍA EL PRESIDENTE 

2022 ASIER VERA HOMBRE FREELANCE NO ESPECIFICADO ACOSO EN LÍNEA DESCONOCIDO 
DENUNCIAR EL FALLECIMIENTO DE 9  
PERSONAS DURANTE EL 'FESTIVAL  

DE LA INDEPENDENCIA' EN  
QUETZALTENANGO 

2022 
CARLOS 

ERNESTO CHOC HOMBRE 
PRENSA 

COMUNITARIA AGENCIA ACOSO JUDICIAL JUZGADO 
POR SUPUESTAS AGRESIONES EN LA  
MANIFESTACIÓN COMUNITARIA QUE 

CUBRIÓ EN 2021 

2022 CARLOS  
KESTLER HOMBRE GUATEVISIÓN Y  

PRENSA LIBRE 
TELEVISIÓN Y  

PRENSA DIGITAL E 
IMPRESA 

CENSURA FUNCIONARIA/O 
PREGUNTAR AL PRESIDENTE  
PORQUÉ ACTIVAR AHORA EL  

"ESTADO DE CALAMIDAD" ANTE UN  
DESASTRE NATURAL CUANDO EN  

OTROS AÑOS NO LO HIZO 

2022 CARLOS 
PAREDES HOMBRE GUATEVISIÓN Y  

PRENSA LIBRE 
TELEVISIÓN Y  

PRENSA DIGITAL E 
IMPRESA 

INTENTO DE  
ARRESTO POBLACIÓN 

CUBRIR LOS ABUSOS QUE LOS  
POLICÍAS COMETÍAN CONTRA UN  
GRUPO DE MUJERES Y NIÑOS QUE  

SE DESPLAZABAN EN AUTOBÚS 
2022 CAROLINA  

GAMAZO 
MUJER NO-FICCIÓN PRENSA DIGITAL ACOSO EN LÍNEA DESCONOCIDO POR SU LABOR PERIODÍSTICA 

2022 CRISTIAN VELIX MUJER ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 
PUBLICAR EL CASO DE NEPOTISMO  
DE LA HIJA DE LA MAGISTRADA DINA 

OCHOA 

2022 GERSON ORTIZ HOMBRE ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 
PUBLICAR EL CASO DE NEPOTISMO  
DE LA HIJA DE LA MAGISTRADA DINA 

OCHOA 

2022 
JOSÉ MARÍA 

SOLVAL  
HERNÁNDEZ 

HOMBRE SUR TV INTERCABLE TELEVISIÓN AMENAZAS ALCALDÍA 
CRITICAR EN REDES SOCIALES LA  

ALCALDÍA DE SAN GABRIEL 

2022 JOSÉ RUBÉN  
ZAMORA HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA 

ACOSO JUDICIAL Y  
DETENCIÓN  

ARBITRARIA Y  
ALLANAMIENTO DE 

MORADA 
FISCAL CRITICAR FUERTEMENTE AL  

GOBIERNO 

2022 
JOSÉ RUBÉN  

ZAMORA HOMBRE ELPERIÓDICO 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FUNCIONARIA/O 
PUBLICAR EL CASO DE NEPOTISMO  
DE LA HIJA DE LA MAGISTRADA DINA 

OCHOA 
2022 JUAN LUÍS FONT HOMBRE CONCRITERIO MULTIMEDIA ACOSO JUDICIAL FISCAL CRITICAR AL GOBIERNO 

2022 ÓSCAR SOC DE  
LEÓN HOMBRE FREELANCE NO ESPECIFICADO 

AGRESIÓN FÍSICA  
Y OBSTRUCCIÓN  

AL LIBRE ACCESO  
A LA FUENTE 

FUNCIONARIA/O 
CUBRIR TEMAS RELACIONADOS CON  

LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN 
ZUNIL 

2022 PAVEL VEGA HOMBRE PLAZA PÚBLICA PRENSA DIGITAL DIFAMACIÓN DESCONOCIDO SU LABOR EN PERIODISMO DE  
INVESTIGACIÓN 

2022 PHILLIP CHICOLA HOMBRE ELPERIÓDICO PRENSA DIGITAL E  
IMPRESA 

ACOSO JUDICIAL FISCAL CRITICAR AL GOBIERNO 

2022 ROBINSON  
ORTEGA HOMBRE RELAX TV TELEVISIÓN DETENCIÓN  

ARBITRARIA 
FUERZAS DE  
SEGURIDAD 

CUBRIR LOS ABUSOS QUE LOS  
POLICÍAS COMETÍAN CONTRA UN  
GRUPO DE MUJERES Y NIÑOS QUE  

SE DESPLAZABAN EN AUTOBÚS 

2022 SANTIAGO  
BOTÓN HOMBRE CANAL TELESUR TELEVISIÓN ACOSO JUDICIAL ENTIDAD  

GUBERNAMENTAL 

DENUNCIAR QUE EL CENTRO DE  
MEDICACIÓN DEL ORGANISMO  

JUDICIAL DE PLAYA GRANDE-IXACÁN,  
NUNCA CUMPLIÓ LA PROMESA DE  

ENTREGAR BOLSAS CON VÍVERES A  
LAS PERSONAS QUE SE VACUNARAN 

2022 TITO CORONADO HOMBRE 
NOTI FLASH  
OCCIDENTE PRENSA DIGITAL 

AGRESIÓN FÍSICA  
Y VERBAL 

ALCALDÍA Y  
POBLACIÓN 

CUBRIR UNA REUNIÓN DEL CONCEJO  
MUNICIPAL DE DESARROLLO EN 

COMITANCILLO 

2022 VARIOS 
PERIODISTAS N.E NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO AMENAZAS JUZGADO 

CUBRIR LA AUDIENCIA DEL CASO  
"RANCHO BEJUCO". LOS  

PERIODISTAS FUERON AMENAZADOS  
POR EL JUEZ, EDWIN RAMÍREZ  

VENTURA, PARA QUE NO  
PUBLICARAN IVESTIGACIONES EN 

SU CONTRA  
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2022 
 

MEDIO NO-FICCIÓN PRENSA DIGITAL ATAQUE 
CIBERNÉTICO DESCONOCIDO 

INVESTIGAR SOBRE LA  
DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL EX  
MINISTRO ALEJANDRO SINIBALDI EN  

EL CASO DE CORRUPCIÓN DE LA  
CONSTRUCTORA BRASILEÑA 

ODEBRECHT 

2022  MEDIO LA HORA 
PRENSA DIGITAL E  

IMPRESA ACOSO JUDICIAL FISCAL 
INVESTIGAR SOBRE  

CONTRATACIONES ANÓMALAS EN EL 
INSTITUTO DE LA VÍCTIMA 

2022 
 

MEDIO AGENCIA OCOTE AGENCIA ACOSO JUDICIAL JUZGADO 

POR, SUPUESTAMENTE, INGRESAR  
CELULARES EN UNA PRISIÓN PARA  
ENTREVISTAR A LA EXFEJA DE LA  

FECI DE QUETZALTENANGO, 
VIRGINIA LAPARRA 

Elaboración propia. Información extraída de los 14 informes analizados de la APG. (APG, 2016a)(APG, 

2016b)(APG, 2017a)(APG, 2017b)(APG, 2018a)(APG, 2018b)(APG, 2019a)(APG, 2019b)(APG, 2020a)(APG, 

2020b)(APG, 2021a)(APG, 2021b)(APG, 2022a)(APG, 2022b) 


