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RESUMEN : Los seres humanos gozamos de la protección de de-
rechos que el Estado se encarga de tutelar, sin embargo que acon-
tece cuando los seres humanos para identificarnos acudimos a un 
“órgano estatal” que garantiza nuestro derecho a la identificación 
como lo establece la comunidad internacional y nacional. Y este 
“órgano estatal” hace uso y disposición de la identidad de los seres 
humanos sin autorización de estos; ¿Será que el Estado a través de 
su reparticiones estatales esta vulnerando el derecho a la intimidad 
al disponer de la información sin autorización del directo intere-
sado?? ¿Será que el estado tiene derecho de uso y disposición de 
la identificación de los seres humanos sin la autorización de estos 
últimos, y sin que un proceso legal este en curso?? ¿Será que el 
estado no simplemente vulnera el derecho de la intimidad de los 
seres humanos sino que vulnera el principio de inocencia??.

PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos, seres humanos, dere-
cho de la intimidad, derecho de la identidad, Principio de Inocen-
cia, Proceso legal.

SUMMARY: Human beings enjoy the protection of rights that 
the State is responsible for safeguarding, however happens when 
humans to identify went to a “state body” that guarantees our right 
to identification as required by the international community and 
national. And this “state body” uses and disposal of the identity of 
human beings without such authorization; It will be that the State 
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through its state agencies is violating the right to privacy by having 
the information without authorization stakeholder? Will the state 
have the right to use and disposal of identifying human beings 
without the authorization of the latter, and no legal proceedings 
underway this? The state will not simply violates the right of priva-
cy of human beings but which violates the principle of innocence?

KEYWORDS : Human Rights, human beings, right of privacy, 
right of identity, presumption of innocence, legal process.

Los Derechos Humanos  reflejados en el estándar 
internacional

La historia de los derechos humanos esta muy ligada a la his-
toria de la humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las 
diversas luchas sociales, políticas, económica e incluso culturales 
, están inspiradas en los principios doctrinarios de estos derechos: 
la búsqueda de la dignidad, la igualdad, a libertad, la equidad y el 
bienestar1.

Así como se expone, los derechos humanos históricamente, 
fueron identificados como valores relevantes, que ayudaron a la 
convivencia humana ya que permitieron la realización de los dere-
chos del ser humano2, dentro de la unidad de su genero, concretán-
dose el respeto por la dignidad del ser humano para lo cual surgen 
los estados constitucionales. 

Bobbio profundiza mas el análisis y explica que los Derechos 
Humanos, Democracia y Paz, son tres elementos necesarios de 
mismo movimiento histórico; sin democracia no existen las condi-
ciones mínimas para la solución pacifica de los conflictos3.

Esto se refleja de alguna manera, en el momento en que los 
derechos del ser humano comenzaron a ser formalmente reconoci-
dos en el siglo XIII4 en los documentos elaborados a lo largo de la 
historia del ser humano, como: la Carta Magna  Inglesa de 1215; la 
Petition of Rights de 1628, los Bill of Rights de 1689.

En un periodo de profunda transformación social, en un mo-
mento de paso del feudalismo al capitalismo, tal como la historia 
muestra lo sucedido en Francia, donde se produce la Revolución de 
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1789 y con ella deviene la declaración Universal de Derechos del 
Hombre.

Al exponer la evolución del derecho con la humanidad, en pa-
labras de Tunnermann, la historia de la especie humana es la apa-
sionante historia de la larga, y a veces trágica, lucha de hombres y 
mujeres por lograr el pleno disfrute de sus derechos fundamenta-
les, es decir, de aquellos que les corresponden por el simple hecho 
de ser personas, miembros de la gran familia humana5.

Siendo así las normas elaboradas por el ser humanos van al-
canzar a regir su convivencia interna, en la que se reconocerán li-
mitaciones así como libertades, pero se tendrá un reconocimiento 
superior, que será el de la dignidad humana y que el derecho inter-
nacional fijara como un marco general.

Para lo cual, la comunidad internacional ha desarrollara dos 
sistemas en los que refleja los documentos que recogen las preocu-
paciones de los Estados parte; el primero será el sistema universal 
de derechos humanos y el segundo será el sistema interamericano 
de derechos humanos .

El primero se refiere a los órganos de derechos humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (en particular la Comisión 
de Derechos Humanos, la Subcomisión y los Relatores y Grupos de 
Trabajo que de estas dependen), a los Comités de Expertos estable-
cidos en virtud de ciertos tratados en materia de derechos humanos 
(Comité de Derechos humanos, Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Cutrales, Comte para la eliminación de a Discriminación 
Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, Comité contra la Tortura y Comité de los derechos del Niño) 
y eventualmente a documentos elaborados por el Secretariado de 
las Naciones Unidas y Resoluciones adoptadas por el Consejo Eco-
nómico y Social (ECOSOC), La Asamblea General o el Consejo de 
Seguridad.6

El segundo se refiere a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos , a los Relatores de la Comisión y eventualmente a pro-
nunciamientos de os órganos políticos de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).7

En base a esta división, el análisis observara la introducción de 
los estándares internacionales y la legislación vigente de Bolivia.
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Del derecho a la Vida Privada y el Bien jurídico 
protegido llamado intimidad

El ser humano al convivir con otras personas, es un ser social 
por esencia y naturaleza, esto lo conlleva a vivir en sociedad, sin 
embargo hay un espacio privado, en el que se desarrolla y gesta 
su propia personalidad e identidad, donde no permite la intromi-
sión de agentes ajenos, donde “comprende diversos aspectos de 
su vida individual y familiar que este libre de la intromisión de los 
extraños”8

Ese espacio privado desarrollado por el ser humano, ha pre-
sentado facetas distintas en la evolución histórica, en un primer 
momento, Christian Suarez9  explico que, el ámbito de lo privado 
en un contexto liberal, comprendía los pilares vinculados al; respe-
to a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicacio-
nes y la tutela de la reputación de las personas. 

En un segundo momento, por la relevancia de la “vida priva-
da”, adquiere status internacional, teniendo como resultado que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo catalogue como una 
tarea de fomento del estado, “en ultima instancia, puede decirse 
que el derecho no es concebido mas como un privilegio, o como 
una pura manifestación del egoísmo, sino que se le vincula a la 
idea mas profunda de dignidad”10, que no se queda simplemente 
en la expresión de este organismo internacional, sino que incumbe 
a la comunidad internacional en su conjunto.

Entonces la vida privada podría tutelar el bien jurídico llama-
do “intimidad”, que para Nogueira “ la intimidad es el ámbito re-
servado del individuo que no desea ser develado al conocimiento 
y acción de los demás, el cual aparece como necesario para mante-
ner un mínimo de calidad de vida humana”11

Ahora bien el derecho de la intimidad según este autor seria 
“la facultad de la persona para evitar las injerencias de terceros 
en el ámbito de su privacidad, salvo la autorización de tal devela-
miento de la intimidad por el propio afectado.”12

Por su parte O`Donnell expresa que el derecho a la intimidad 
tiene dos facetas principales; una que tutela la confidencialidad o 
inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones y de las relaciones 
familiares y otra que consagra el derecho del individuo a desar-
rollar su personalidad13
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Este derecho inherente al ser humano, se encuentra vinculado 
a otros derechos, es recogido por el Pacto Internacional de dere-
chos Civiles y Políticos que en su articulo 17 que lo expresa de la 
siguiente forma:

“Artículo 17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su cor-
respondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación: 2. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”14

A interpretación del Comité de Derechos Humanos adoptada, 
en 1988 en una Observación sobre el articulo 17  del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)15 , en el parágrafo 
primero, expone que: la obligación impuesta por ese articulo exige 
a los estados que adopten medidas legislativas o de otra índole 
para hacer efectiva la prohibición de esas injerencias y ataques a la 
protección de ese derecho.

Los parágrafos, tercero y octavo de Observación Nro. 16,  ser-
virán de fuente para el análisis del caso que se presento al inicio y 
para responder la interrogantes, ese tercer párrafo, explica que el 
concepto de injerencia ilegal no significa injerencia prohibida por 
ley, sino aquella que no es autorizada por ley. La injerencia auto-
rizada por los Estados solo podrá tener lugar en virtud de la ley 
que debe estar en concordancia con las disposiciones, propósitos y 
objetivos del Pacto.

El interés en el análisis del parágrafo octavo16, se funda, por-
que este, expresa que para tutelarse eficazmente ese derecho, se 
debe especificar con detalle las circunstancias precisas en que po-
drán autorizarse esas injerencias proveniente de las autoridades, y 
para cada caso en particular, no de forma arbitraria.

En el parágrafo séptimo17 explica que únicamente se pedirá la 
información relativa a la vida privada de las personas cuyo cono-
cimiento resulte indispensable para los intereses de la sociedad en 
el sentido que tiene arreglo el Pacto, eso implica que la protección 
de la vida privada es relativa y solo se podrá pedir la información  
que resulte indispensable para los intereses de la sociedad.
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Del derecho a la Identidad y su alcance
Los seres humanos desde que nacen hasta que mueren tienen 

derecho a ser identificados, dado que el derecho a la identidad esta 
indisolublemente ligado al ser humanos como tal, por consiguien-
te al reconocimiento de su personalidad jurídica así como la titula-
ridad de derechos, deberes, y obligaciones; este derecho se plasma 
a través de un registro universal, confiable , accesible, y eficiente  
que representará la garantía básica para que el derecho a la identi-
dad pueda materializarse.

Es así de relevante que la comunidad internacional a través de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos las ha consi-
derado18 en sus diversos artículos, conjuntamente la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se consignó 
en el artículo XVII que “toda persona tiene derecho a que se le 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obliga-
ciones (..)”19. Disposiciones semejantes fueron incorporadas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 6), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 3) y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y (artículo 16).

Entonces se pude entender que derecho a la identidad20 no 
se limita a un elemento,  tampoco puede reducirse a la sumatoria 
de determinados derechos descritos en los documentos interna-
cionales,  este derecho a la identidad es consustancial a los atribu-
tos y a la dignidad humana, en consecuencia un derecho humano 
fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés 
colectivo de la Comunidad Internacional en su conjunto y que no 
admite derogación.21

Con la noción del derecho a la identidad expuesta por el es-
tándar internacional se genera la necesidad de analizar su mate-
rialización al interior de las legislación boliviana, por lo que se re-
visara la Constitución Política del estado y la Leyes especificas de 
cada sector.

Del derecho a la Intimidad en la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia

En Bolivia la norma suprema en el ordenamiento jurídico es 
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la Constitución22, aprobada en enero de 2009,  que en su Capítulo 
dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, establece en el artículo 
21, numeral 2, que las bolivianas y bolivianos tenemos los siguien-
tes derechos: “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia 
imagen y dignidad”23, concordante con el artículo 25, donde se es-
tablece que: 

“I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domi-
cilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus 
formas, salvo autorización judicial. II. Son inviolables la corres-
pondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas 
contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incauta-
dos salvo en los casos determinados por la ley para la investiga-
ción penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad 
judicial competente. III. Ni la autoridad pública, ni persona u 
organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comu-
nicaciones privadas mediante instalación que las controle o 
centralice. IV. La información y prueba obtenidas con violación 
de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus for-
mas no producirán efecto legal”.24

En la jurisprudencia interna, la Sentencia Constitucional Nº 
1738/2010-R de 25 de octubre dispuso que, “del artículo 130 de la 
CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tie-
nen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, ho-
nor, propia imagen y dignidad reconocido en el artículo 21.1 de 
la CPE entre uno de esos derechos está la intimidad, que sin duda 
es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto 
en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace 
necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las 
comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la 
intimidad de los ciudadanos y con ello coartar el ejercicio de sus 
derechos” 

Por ellos se comprende que ese derecho de la intimidad y la 
privacidad son la base para la protección de los datos personales 
del ser humano, que sólo le atingen a este, siendo esto así, esa ca-
pacidad de uso y disposición de este tipo de derecho es exclusiva 
del ser humano, facultándolo para determinar cuándo y dentro de 
qué límites puede revelar situaciones referentes a su propia vida 
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privada.
Teniendo como máxima protección, la privacidad ante la in-

tromisión por parte de terceros, (personas publicas o privadas), 
ya que se podría decir que en un Estado Social y Democrático de 
Derecho, el interés es brindar protección a la colectividad, a través 
de normas que reflejan esa necesidad, es decir que algunos de los 
intereses del Estado, es el de proteger la intimidad y la identidad 
de las personas, plasmando esos intereses en las normas emitidas 
por el Estado a través de su órgano legislativo.

Análisis del Caso
El Estado Plurinacional de Bolivia creo el Servicio General de 

Identificación Personal (SEGIP), como la entidad encargada  de 
otorgar cedulas de identidad, con funciones de administración, 
control y manteniendo el Registro Único de Identificación (RUI), 
en el marco de la ley y la Constitución Política del Estado, ampa-
rándose en el principio de confidencialidad25 , Seguridad26 y Res-
peto a la Dignidad Humana27

En ningún momento, el órgano legislativo al formular la nor-
ma de creación del SEGIP, le emite facultades de disposición sobre 
la información registrada en las bases de datos a su cargo, entonces 
llama la atención que la Máxima Autoridad del SEGIP , suscriba 
un convenio con una Empresa Nacional de Telecomunciones (EN-
TEL), con el objeto de: “acceder a la base de datos y verificar la 
identidad de los usuarios de la telefónica”28

Ya que la naturaleza de esta ultima, se circunscribe en el cam-
po del  desarrollo de  las Telecomunciones en todas sus modali-
dades y formas en el territorio nacional,  no teniendo facultades 
investigativas, ni policiales, únicamente administrativas para la 
prestación de un servicio.

La nota de prensa que emite ENTEL y el SEGIP anunciando, 
el Convenio, explica el argumento  para la suscripción de la re-
ferida acta,  en la que sustentan su accionar por la falta de datos 
reales y formales de los clientes, por ejemplo el no contar los datos 
del domicilio, situación que presuntamente generaría un riesgo de 
fraude.

No debe caber duda que el SEGIP en su articulo 529 tiene la 
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facultad de suscribir convenios para el cumplimiento de sus atri-
buciones, sin embargo esta atribución no alcanza a la disposición 
de información privada de los registrados sin autorización de los 
mismos, afirmación que se sustenta en la lectura del articulo 5 de 
su ley de creación en la que se describen sus atribuciones.

Sin duda ENTEL, no cumple un papel de investigador ni mu-
cho menos de seguridad, ya que para estas ultimas dos funciones, 
el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con la Policía Boliviana y 
el Ministerio Publico y sistema administrativo no permite que dos 
entidades publicas realicen las mismas funciones.

Entonces al estar protegido el derecho a la intimidad, a la in-
formación por la Constitución Política del Estado  en el marco de 
los estándares internacionales y al no estar facultado el SEGIP para 
la disposición de la información que los seres humanos  registran 
en sus bases de datos en pleno uso de su derecho,  esta entidad 
estaría configurando una vulneración al derecho a la intimidad de 
forma flagrante.

Con la firma del Convenio entre el SEGIP y ENTEL, se estaría 
incumpliendo lo dispuesto por la Constitución Política del Esta-
do, vulnerando los Convenios Internacionales, desconociéndose el 
bloque de Constitucionalidad.

La falta de tutela jurídica, ante la disposición de la informa-
ción intima de los seres humanos por parte del SEGIP, generaría 
un espacio de inseguridad jurídica30, al vulnerar derechos y no res-
petar los limites de la norma, generando espacio de incertidumbre 
entre los seres humanos. 

Situación que conllevaría, una injerencia ilegal por parte del 
SEGIP a la vida privada de los seres humanos Bolivianos, ya que 
la ley nacional no le autoriza  a la disposición de la información a 
su cargo.

La injerencia , se la considerada ha aquella que no es autori-
zada por ley y no a aquella prohibida por ley. La injerencia auto-
rizada por los Estados solo podrá tener lugar en virtud de la ley 
que debe estar en concordancia con las disposiciones, propósitos y 
objetivos del Pacto.

Se percibe una vulneración al principio de inocencia, ya que la 
transmisión espontánea de datos sin mediar orden judicial o pro-
ceso de investigación abierto en el que el  juez tutele las garantías 
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constituciones, genera que los seres humanos se encuentren ex-
puestos ante el libre arbitrio de las autoridades para el manejo y 
disposición de información intima, generando susceptibilidad en-
tre la población.

Finamente la vulneración por parte del SEGIP, es una vulne-
ración a los intereses del Estado, no simplemente al ser humano en 
si, sino al estado que tiene interés de proteger a la sociedad.

Conclusiones

1. La comunidad internacional ha identificado como valores rele-
vantes a los Derechos Humanos, que ayudaron a la conviven-
cia humana  dentro de la unidad de su genero, concretándose 
el respeto por la dignidad , par lo cual se han emitido Conven-
ciones internacionales que resaltan la protección que se debe 
brindar a  los seres humanos.

2. Los países al asumir el estándar internacional al interior de sus 
legislaciones,  lo plasman en la Constitución Política del Esta-
do, y en algunos casos como el derecho a la identidad, estable-
cen entidades especializadas para su registro y protección a la 
intimidad de la información brindad.

3. En el caso particular de Bolivia,  la Constitución Política del 
Estado,  establece la jerarquía normativa en su articulo 410, en 
el que establece que , la conformación del bloque de consti-
tucionalidad, en la que se encuentra las convenciones que se 
relacionen a los derechos de los seres humanos.

4. Con la vulneración del SEGIP al derecho de la intimidad, se 
afecta  la protección del interés del estado y se va en contra de 
bloque de constitucionalidad, lo que podría enmarcarlo en una 
ilegalidad.

5. El ejercicio del SEGIP,  rayaría en una usurpación de funciones 
del  Estado, destinando fondos del estado en causa que no se 
encuentra como facultad de la entidad.
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