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Guatemala 24 dejulio de 2012

Dodor
Bonerge Mejía Orellana
Jefe de la Unidad Asesorla de Tesis

tacultad de ciencias Jurídicas y Sociales

Uhiversidad de San Carlos de Guatemala

Doctor Bonerge Mejía orellana:
€¡-

En cumplim¡ento al ñor¡bram¡ento recaído en mi persoha, procedía ASESORAR el trabajo de tes¡s

del estudiante Luls EMtuo caRR ,t"o AMAYA, int¡tulado "aNÁuslsJURlDlco DEr aRTfculo 157

REspoNsa¡rLrDAD DE coNDUcroREs DEL cóDtco PENA! DE GUAfGMALA Y sus

cONsEcuENclAS ANTE tA sOClEoAEy' Para elefecto me permito informar a usted lo siguiente:

a) Conten¡do científico y técnico de Ia tes¡s: cons¡dero que el téma ¡nvestigado por el

bach¡lle¡ Lu¡s Emilio Carr¡llo Amaya, és de suma importancia respedo a su contenido

cieñtífico ytécn¡co, ya que elmismo se enfoca desde ¡a perspect¡va dodrinaria y exegética

de Io5 textos le8ales tanto nácionales como intefiacionales relacionados con el anális¡s

jurídico de un problema adual que áqueja a nuestro s¡stema dejusti.ia y del imperio de la

lev.

b) Metodología y técn¡cas de ¡nvest¡gación utilizadas: la ésÍuctura foÍnal de la tes¡s fue

realizada en una secuenc¡a idea¡ para un buen entend¡miento de la misma, así como la

utilizac¡ón de la metodología concern¡ente ¿¡ método jur¡d¡co e inductivo, En lo
conce.n¡ente a las técn¡cas de invest¡gación el sustentante aplicó la obgervación, la

entrevista y las técnicas de investigación documentales, comprobándose con ello que se

hizo uso de la recolecc¡ón de b¡blíografía actualizada.

c) Redacción: la aedacción ut¡l¡zada reúne lás condiciones et¡g¡das eñ cuanto a la clarid¡d y
prec¡sión detalforma que sea comprens¡blé al lecto..

d) Contr¡buc¡ón científ¡c¡: el aporte que el tema investigado por ei sustentante briñda, es

hacer notar la urgente neces¡dad de revisar, actualizar y en su caso modificar las leyes

existentes relac¡onadas al téña, y asícontr¡buir a determ¡nar los problemas que causa a la

f4 c2l1e3-17 Z.f
Ciud¡d de G¡¿tem¡l¿
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persona, la fañil¡a y la sociedad la privación de libertad de una persona ¡nvolucrada en

ác.¡dente de tránsito.

e) concl¡lsiones y recomendaciones: merece un anális¡s pormenori¿ado y una crítica

constructiva ya que las mismas lleván como final¡dad q!¡e se reforme el Artículo 157 de,

cód¡go Penal Decreto 17-73, por lo que a mi crite¡io llegan a se. aceÍtadas y oportunas,

yá que pueden existir hechos de tránsito en los cúa¡es no ex¡ste dolo, culpa o ¡ntención de

causar un dáño, lo cual no const¡tuye una figura del¡ctiva, y que puede generar el

correspondiente debáte académico sobre los temas que se aluden en ¡as mismas, el cual

propic¡a el decatamiénto de criter¡os, que, con el debido respaldo, viabilizan posteriores

¡nvesiigaciones sobre el tema abordado en este t.abajo de tes¡si y que al ser ácatadas se

espera obtener reslltados pos¡t¡vos que contribuyán a la errad¡cac¡ón de una acción

crim¡na¡ como tal, por Io que debe tratar5e, formal y máteri¿lmente de una forma distinta.

f) Eibl¡ografía uti¡¡zada: cabe destacar que la b¡bliografía ut¡l¡zad¿ es reciente, acorde y

exacta para cádá uno de los teñas desarrollados en la invest¡gac¡ón realízada.

En defin¡t¡va, el contenido det trabajo de tesis, se ajusta a los requerim¡entos científicos y técnicos

que se deben cumplir de conform¡dad con los requ¡sitos exigidos en elArtículo 32 del Normat¡vo

para ¡a Elaboración de Tesis de la Licena¡atura en Oencias lurídicas y soc¡ales y del Exámeñ

General Púb¡ico, ra¿ón por la cual, emito DICTAM€N FAVORABLE, a efedo de cohtinuar con el

trámite corespondiente, pará su posterior evaluación por el tribunal examinador en el Examen

Público de Tes¡s, previo a optár algrado académico de Licenciádo en Ciencias Juríd¡cas y Soc¡ales.

S¡n otro particuiar, me susqrjbo_cdiio su at€¡ta y seguraiio su atent¿ y se8ura serv-ithtrá\

IIC. INGRID ROMANEU RIVERA RECINOS

AEOGADA Y NOÍARIA

CoLEGIAOA 9{t23

14 celle 3-17 2.1
Ciudaé de Guaternal¿
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'as conclL,sio'les. las recorrendacio.es y l¿ bibliog'¿'ia Jti ¿ada. s, a n o desaonrebán el

UNIDAD ASESORíA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES
Guatemala, 13 de agosto de 2012.

Atentamente, pase al LICENCIADO JORGE LEONEL FRANCO [i1ORÁN, para que proceda a
revisar el kabajo de tesis de. estudiante LUIS El\,1lLlO CARRILLO AMAYA, intitulado:
"ANALISIS JURIDICO DEL ART1CULO 157 RESPONSABILIDAD DE CONDUCIORES DEL
CÓDIGO PENAL DE GUATEI\,IALA Y SUS CONSECUENCIAS ANTE LA SOCIEDAD'.

l\¡e permito hacer de su conocimlento que está facullado pata tealizü las modificaclones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, aslmisn]o, del título del trabajo de
tesis. En el d ctamen corespondiente deberá cumplir con los requlsitos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboraclón de Tesis de Licenciatura en Clencias Jurídicas y
Sociales y del Exarnen Generai Público, el cual eslablece: "Tanto el asesoa como el revisor de
tesis, harán constaa en os dictámenes correspondientes, su opinión ¡especto del contenido
cientifico y técnico de la tesis, a metodologia y técnlcas de investigación utilizadas, la
redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma,

trabaio de investiqación y okas cons deraciones que

DR.
JEF

ILÓAR N/EJÍA ELLANA
UN¡DAD ASESORiA TESIS

cc.Unidad de Tesis
BA[¡O/iyr.
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Guatemala, 16 de Agosto de 2012

Doctor
Bonerge Mejí¿ Orellana

Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis

Facultad de cienc¡as lurídicas y sociales
universidad de San Carlos de Guatemala

Doctor gonerge Mejía Orellana:

Cumpliendo con la resolución didada por la Unidad de Asesorla de Tes¡s como rev¡sor,

procedí a rev¡sar el trabajo de Tes¡s del Bach¡ller tU¡S EMILIO CARRILLO AMAYA, carné

No. 200615834 consistente en una monografía denom¡nada "ANÁLEIS JURÍDICO DEt

ARTÍCULO 157 RESPONSABIUDAD DE CONDUCTORES DEt CóDrcO PENAL DE

GUATEMALA Y SUS CONSECUENCIAS ANTE LA SOCIEDAD", la cual fue asesorada por la

Licenciada lngrid Romaneli Rivera Rec¡nos, procedí a la revisión corlespondiente y

habiendo concluido la misma, emito el dictamen en los térm¡nos siguientes:

a. En cuanto a los métodos y técnicas utilizados en esta tesis, el ponente util¡zó

correctamente los métodos ¡nduct¡vo y deductivo al momento de redactar y

estructurar los temas tratados dentro de la misma, y, en su momento, el método
analítico en el capítulo final, en elque claramente expone las ¡deas conclusivas de

la ¡nvestigación. Se revisó también la correcta ut¡lizac¡ón de las técnicas directas e

indirectas al momento de depurar los datos ut¡lizados en esta tesis. En tal virtud
considero que reúne los requisitos necesarios de forma y fondo que establece la

reglamentación lnterna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

b. El presente trabajo de tesis aporta, a mi parecer, temas de sumo ¡nterés, tanto
para profesionales como para estud¡a¡tes del derecho, en cuanto a la manera en
que hemos venldo aprec¡ando y comprendiendo la ¡mportancia de aplicar
justamente las leyes penales para un desenvolv¡m¡ento equitativo de las personas

¡nvolucradas ante el sistema de justicia.

c. Puedo opinar que abarca un contenido científico sensible e ¡mportante para la
realidad guatemalteca actual, y de mucha incidencia académ¡ca en cuanto al
derecho penal y constitucional se refiere.

3{ Avé. $A" 1-19 Zo'Ia 7, Colonia fi}al
CII'D¡D DE GUAIN|A¡,4

Teléfono : 2232-242A / 55L2-97 43
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Licenciado Jorgé Loon€1 Franco ¡dorán
co]'egiado 2252

d. Cons¡dero adecuada la bibliografía util¡zada porque muestra congruencia con los

temas desarrollados dentro de la investigación, atendiendo su naturaleza y ámbito.
La redacción es clara y no deja iugar a dudas en cuanto a lo que el autor pretendió

dar a conocer.

e, Finalmente las conclusiones y recomendaciones plasmadas en def¡nit¡va, muestran
un criterlo firme, sobre lo que el autor de esta ¡nvestigación considera

indispensable, a efecto de evitar y errad¡car la mala e iniusta aplicación de la ley

en relación a los accidentes de tránsito que provocan inseguridad jutídica dent¡o
de un ordenamiento jurld¡co que debe set coherente, por lo que de ser

consideradas aportarfan interesantes criterios científicos a la legislación
guatemalteca.

Por las razones expuestas, no tengo ¡nconveniente alguno en em¡tir DICTAMEN

FAVORABIE, en cuanto a la revisión del trabajo preseñte de tesis, püet el mismo

responde a la investigación deltema, está apegado a los requerimiéntos correspondientes

exigidos por los reglamentos, para la elaborac¡ón de tesis, específicamente en su Artículo
32 del Normativo para la Elaborac¡ón de Tes¡s de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
soc¡ales y del Examen Gene.al Públ¡co, al determ¡nar expresamente que el ptesente

trabajo cumple a satisfaccién con los m¡smos, verificando su contenido técnico y
cientff¡co, ¡os métodos y técnicas de invest¡gación empleados, sugerencias para mejorar la
redacción y el est¡lo, examlnando las conclusiones y recomendaciones, para, corroborar su

congruencia con el tema investigado.

Atentamente,

,{'o

Av€. \A/ 7-7 7, colonia Tikal
DE Gt ¡t-E!ff tc

34

téléfoao : 2232-242e / 55L2-97 43
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GUATEM)\LA, C.L

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. GUATEMAIA, IO dE
octubre de 2012.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoiza la impresión del trabajo de tesis del

CStUdiANtE LUIS EI\¡ILIO CARRILLO AMAYA, titUIAdO ANÁLISIS JURíDICO DEL ARTíCULO

157 RESPoNSABILIDAD DE coNDUcToREs DEL cÓDIGo PENAL DE GUATEMALA Y

SUS CONSECUENCIAS ANTE LA SOC¡EDAD. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo paÍa la

Elaboración de Tesis de Licenciatula en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen ceneral

Público.

d:::*8i'4o
S-g ¡r.,lo, ?É
,r --..$:

&t",",". ")

l'^**4



,

A DIOS:

A MIS PADRES:

A MIS HERMANOS:

A MIS ABUELOS

DEDICATORIA

Por haberme gu¡ado por el camino correcto y permitirme

tomar las decisiones correctas sin las cuales hubiera sido

imposible alcanzar esta meta.

Mayra Lucrecia Amaya de Carrillo y l\¡ario Efrain Caríllo

Mazariegos, quienes se dedicaron en cuerpo y alma a darme

lo mejor, y por preocuparse por mi educación y estudÍo toda

la vida, hasta el día de hoy; dicho logro es también para

ustedes y gracias a ustedes.

Karen Aimeé Carrillo Arnaya y f\/ario Alejandro Carrillo

Amaya, por ser los pilares de apoyo, ayuda y motivación y

por ser también los ojos que dirigen mi vida al éxito.

Vilma Mazariegos Hernández de Carrillo, Angel Emilio

Car.i.to y lvla.ra Raquel Garcia. Jose Agusto Áv,la y Juana

lvlarroquín de Ávila (Q.E.P.D) y tía Mira, por ser un ejemplo

de esfuerzo, trabajo y amor y por ser mis segundos padres,

también por siernpre confiar en mí y por nunca perder la

esperanza en mí.



a

A MI BISABUELO

(Q.E.P.D):

A MI FAMILIA:

A LA FAMILIA

GARCíA RUANO;

A MIS AMIGOS:

.,,*r"!"1
t

(',
\i,,

Papa Juan Hernández, que con su recuerdo y cariño y las

enseñanzas que trasmitió a través de mis abuelitos y mis

papás han forjado mi camino, y sí, le puedo decir con orgullo

que, ahora ya hay quien defienda a la familia.

Por su apoyo incondic¡onal y cadño en todo momento

Por hacerme sentir siempre querido y preocuparse por mi, y

lo más importante, por brindarme su apoyo en todo

momento.

Susan, Diego, l\4iguel Ángel, Paty, Francis, Alex, y Rita por

se¡ como mis hermanos en esta carrera, por estar siempre

cuando más los necesité y por apoyarme en ¡os buenos y

malos momentos; porque este logro es también gracias a

ustedes y porque el sueño y la meta siempre fue el mismo

para todos, gracias por ser una parte importante en mi vida.

Y gracias a todos mis amigos y compañeros de p¡omoción,

que aunque no los pueda mencionar a todos por miedo a

olvidar un nombre, créanme que me recuerdo de todos con

un inmenso cariño y les agradezco los momentos

compartidos.

Byron, Ane, D¡ego, Pedro y Javier por su apoyo en todo

momento de m¡ vida y por su amistad.

A MIS AMIGOS

DE TODA LA VIDA:



A: lvli novia Carmen Margarita García Ruano, por ser mi mejor

amiga, mi apoyo y mi fortaleza, por ser esa persona

incondicional que con su valentía me ha dado el ejemplo de

seguir adelante por sobre todas las cosas. grac as princesa.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial a

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; por

haberme formado como profesional y hacerme sentir

orgulloso de poder egresar de esta casa de estudios.

A:



I

lntroducción

íHorce
Pás.

clpirulo r

1. El tráns¡to y sus elementos

CAPíTULO II

2. Del¡tos de lráns¡to

272.1. La responsab¡lidad objet¡va



2.2. Hom¡cidio culposo

2.3. Les¡ones culposas

2.4. Delitos contra la seguridad del tránsito

4.1. Despenalización

4.2- La situación en el tránsito

4.3. El riesgo en el tráns¡to....................-....

4.4. El riesgo penal

4.5. Excesivas exigencias pára el partic¡pante en eltráns¡to

28

36

CAPÍTULO

3. De las penas qué regula el Código Penal

3.5 Consecuencias originadas de los acc¡dentes de tránsito 48

48

50

52

3.5.1. Consecuenc¡as juríd¡cas y legales

3.5.2. Conse6uencias humanas

3.5.3. Consecu€nc¡as persona¡es

3.5.4. Consecuencias ante la sociedad

CAPÍTULO IV

Despenalizac¡ón de c¡ertos hechos de tránsito

41

4. 57

57

61

65

66

67

684.6. Los accidentes de tránsito se tratan de una figura no dolosa



CAP|TULO V

.,!;,\,'',,1""\

eÉ

\,,..,r'

87

89

91

5.5.1. Segur¡dad activa o primaria

5.5.2. Seguridad secundar¡a

5.5.3. Segur¡dad de bebés y niños

5.5-4. Seguridad ante la conducc¡on rutinar¡a

5.6. El color de los automóviles

5.7. Conductores violentos

78

80

81

8'1

82

84

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLOGRAFIA



. Ji,>_,,'.;..+,

r '-- 1:'i
ta:

,... ...
\",.,,:INTRODUCCIóN

La relevanc¡a de la presente investigación sobre el Artículo 157 del Cod¡go Penal

rad¡ca en la responsabilidad de conductores en accidentes de tráns¡to cuando conducen

un vehiculo automotor.

D¡cho anális¡s es útil para mejorar y asegurar el respeto a los derechos humanos y para

proteger, tanto la integridad como la dignidad de una persona causante o no de un

hecho de tránsito; ya que no se le puede catalogar como criminal ni como delincuente

común; puesto que cualquier persona que util¡ce un automotor es vulnerable de ¡r a

pris¡ón sin tener culpa o responsab¡lidad directa en un accidente de tránsito.

La hipótesis se comprobó, ya que se logró determinar que sí se violan los princip¡os de

defensa, ¡nocencia y del debido proceso regulados en la Constitución Polít¡ca de la

República de Guatemala; al momento de enviar a una persona a pr¡s¡ón con ocas¡ón de

un accidente de tránsito, pues no se compÍueba antes si hay responsabil¡dad, culpa o

dolo.

El objet¡vo de la presente monografía se alcanzó, ya que se determinaron las causas y

s¡tuae¡ones en las que se dan los d¡stintos acc¡dentes de tráns¡to y sus repercusiones

en relación a la responsab¡lidad que debe asumir cada conductor, tomando en cuenta

los factores humanos, climát¡cos y mecánicos, que influyen directa o ind¡rectamente en

el accidente de hánsito; así tamb¡én, que tal como se encuentra regulada la

responsab¡lidad de conductores en el Artículo'157 del Código Penal vulnera derechos

constituc¡onales y derechos hümanos de las personas involucradas en un accidente de

tránsito.

(t
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La metodología ut¡l¡zada en la investigación fue el anális¡s de la legislación v¡gente y el

incumplimiento de la misma; a través del método sintético, se estudió el tema como un

todo y luego cada uno de los aspectos que lo ¡ntegran, con la finalidad de establecer su

sustento teórico y la elaboración del infome f¡nal. Las técn¡cas de investigación

ut¡lizadas fueron de carácter documental- bibliográfico; utilizadas para obtener toda la

información y material referente al tema,

La tesis contiene c¡nco capítulos: el primer cápítulo referente al tránsito y sus elementos

y a los factores que pueden originar un accidente de tránsito; el segundo desanolla lo

concerniente a los delitos de tránsito tipificados en el Cód¡go Penal; el tercero referente

a las penas que contempla el Cód¡go Penal; el cuarto capítulo trata de la

despenalización de ciertos hechos de tránsito y de las consecuencias originadas de los

accidentes de tránsito; y el qu¡nto capftulo versa sobre la educación y següridad vial, así

como de la falla de educac¡ón vial en el país a la hora de conduc¡r vehículos.

Esperando que el conten¡do de este infome sirva como material de consutta para todo

estudiante de derecho y profesionales ¡nteresados en la educación vial de Guatemala.

(i0



r"-D;?\

ia. a
\...,, :

CAPíTULO I

1. El tránsito y sus elementos

1.1. El tránsito

"Etimológicamente la palabra tránsito prov¡ene del vocab¡o lat¡no transitus, que qu¡ere

decir transitar, desplazarse, camb¡ar de un lugar a otro."'

El vocablo tránsito, en su sign¡fcac¡ón gramatical ha generado cierta confusión, tanto

que ni el Diccjonario de la Real Academia Española lo ha podido aclarar; ya que hay

quienes lo as¡m¡lan con tráfico, m¡entras que otros argumentan que la diferencia entre

ambos vocablos eslriba en el lucro que se pers¡gue en el tráfico, característica que no

le dan al vocablo tránsiio

Gramaticalmente el diccionar¡o de la Rea¡ Ac€demia Española define el tránsito como:

"El paso o el acto de pasar de un lugar a otro".

Mientras que el tráfico lo define como: "E¡ comercio o trato llevando mercaderías para

venderlas o c€mb¡arlas" 2

' Ed¡loñal Continental. D¡cc¡onar¡o enciclopéd¡co. Pá9. 405.

'?RoalAcademia de la Le¡g¡ra Española. Diccionar¡o de la ¡sngua española. Tomo L Pág. 705.
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Para el autor Guillermo Cabanellas, tránsito: "Es el paso o traslado a través de vías o

lugares públicos, especia¡mente circulación por calles y caminos".3

En atención a las anteriores definiciones y observando lo que para el efecto establecen

las leyes v¡gentes; tránsito es el acto que efectúan los peatones, animales, vehiculos y

cualqu¡er otro medio de trasporte, ya sea actuando ind¡v¡dualmente o en conjunto,

mientras usen la vía de circulación con propósito de traslación.

EI tránsito se clas¡flca teniendo en cuenta e¡ medio a través del cual se desplaza el

hombre. D¡cha clasificación es la siguiente:

a) Tráns¡to acuát¡co

Es aquél que se realiza utilizando el agua como medio, ya que sean mares, lagos y

ríos, tomando el nombre de tránsito marítimo, lacustre o fluvial, respectivamente, o

mejor d¡cho aquella circulación que se lleva a cabo en la hidrósfera.

En el tránsito acuático los medios de transporte más comunes y utilizados son: Ia moto

de agua o jet ski, lancha, cayuco, ferri, navio, barco, bote, cruceao, buque comercial y

barcos pesqueros.

r cabanellas, Guillemo. Diccionario encic¡opédico de derecho usual. Tomo ll. Pá9.239.
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b) Tránsito aéreo

Es el que se lleva a cabo utilizando como

atmósfera.

medio el aire. o sea la parte que se llama

c) Tráns¡to terrestre

Se lleva a cabo desplazándose sobre la superficie de tiera, en la parte que se llama

litósfera, utilizando los camb¡os pedestres, de herradura, carreteras, líneas férreas, etc.

"Para cumpl¡r eon esta activ¡dad y en los diferenies med¡os de que se habla, el hombre

d¡spone en Ia actualidad de una serie de vehículos motorizados y sin motor, que

ut¡lizando las vías terrestres, acuáticas o aéreas, unen los pueblos, continentes del

globo terrestre, enlazando a los hombres, hermanando a los pueblos y los Estados."a

1.2. Elementos del tránsito

El tránsito está

cualquier lugar

desarrollarlos.

integrado de varios elementos, los cuales son comunes para todos en

del mundo; pero es muy ¡mportante enienderlos y definirlos para poder

Para la existencia del tránsito de vehículos se requiere de varios elementos, entre los

que se encuentran:

4 Academia de T¡ánsito de la Guardia C¡vil de España. lnvestigación de accidentes de tráfico. Pág 5.
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1.2.1. El conducfor

Se puede definir este término como la persona que conduce o se encuentra en el

control físico de un vehículo en movimiento, es decjr, es la persona que maneja y

manipula el volante o timón de un vehículo que transporta personas, animales o cosas.

Según el dicc¡onario de sinónimos del autor Fernando Corripio, conductor es

equivalente a: "Chofer, automoviIsta, piloio, cochero, rnaquinista, taxista".5

EI manejo de un vehículo de motor es socialmente aceptado y licito, siempre y cuando

el conductor no se salga de la vía estabiecjda para transitar y que no se salga de las

normas que rigen el tránSito.

Fl conductor generalmente conduce un vehículo con el propós¡to de trasladarse de un

lugar a otro y con un objeto personal; pero puede ser que también exista un objeio

lucrativo, un objeto profesional o simple y sencillamenie el objeto de servír y hacer un

favor

La responsabilidad del conductor varía dependiendo si transporta personas, cosas,

mercancías o semovienies; dicha responsabilidad en caso de un percance siempre

recaerá sobre el conductor y sobre el titular del vehículo si no pertenece a la misma

persona.

Pá9.53.

4

5 Cordpio, Fernando. D¡ccionario de sinónimos
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1-2.2. El pealón

"Es toda persona que transita a pie, o sea la persona que camina o anda a pie' 6

En Guatemaia el Reglamento de Tránsito vigenie, Acuerdo Gubernativo número 273-98

regula todas las normas generales que deberán cumplir los peatones, entre las cuales

se encuentran:

El Artículo 57 establece que: "El peatón tiene derecho de vía ante cualquier medio de

transporte.

Todo conductor de un vehículo deberá respetar este derecho, cediendo el paso al

peatón; especialmenle, a niños, ancianos, discapacitados, invidentes, mujeres

embarazadas y cualquier persona que conduzca un niño, ante los cuales el conductor

extremará sus precauc¡ones.

En áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas y otros espacios para peatones, ésios están

obligados a utilizarlos, y en tal caso, la responsabil¡dad de los conductores de

vehículos, según la ley, se ¡imita a que conduzcan de acuerdo a las normas y reglas de

la materia "

"Artículo 58. Circulación por espacios destinados al peatón. Es obligaiorio para los

peatones circular en espactos especialmente concebidos para ellos, sean éstos aceras,

' Real Academia de la Lengua Española. Ob. C¡t. Pág. 1029.
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refugios, paseos, vías peatonales, zonas peatonales, pasos peatonales, pasarel

otros. Las obligaciones de los peatones son las siguienies:

a) En las áreas en que existen pasos señalízados de peatones, semáfotos peatonales

o pasarelas deberán utilizarse estas facilidades pata atravesar las vías. Esto no

implica que dejen de estar atentos al tránsito.

b) De no existir facilidades para atravesar una vía, lo harán siempre en las esquinas y

perpendicularmente a la vía, donde gozarán de prioridad de paso.

c) Al atravesar una vía deberán cerciorarse que no exista ningún vehículo que no

pueda deienerse mientras ellos efectúen el cruce.

d) Si una intersección es controlada por agentes o tiene semáforos peatonales,

deberán obedecer las indicacrones respectivas.

e) No deberán cruzar frente a vehículos de transporte colectivo parados

momentánearnente.

f) No deberán cruzar diagonalmente una intersección, a excepción de los pasos

peaionales diseñados para tal efecto (función del semáforo "todo rojo").

g) Al tratar de cruzat una vía o esperar una unidad de transporte colectivo, no

abandonarán los espacios peatonales, bajándose a la calzada o calle, y
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h) Quienes uiili6en monopatines, patines o aparatos similares, no podrán circular porlal _.'

calzada, salvo que se trate de zonas, vías o pane de las mismas que ies estén

espec¡almente destinadas; y sólo podrán circular en los espacios peatona es si fo

hacen a velocidad de paso

Los incisos a), b), f) y h) no son aplicables en |as vías residenciales de circulación

controlada."

"Artículo 59. Circulación pat la calzada o el arcén. En las vías que no tuvieran ningún

espacio destinado especialmente a los peatones, éstos podrán circular sobre la calzada

o el arcén, en sentido contrario a la circulación de ios vehículos, sin embargo, si

concurren circunstancias que, por su seguridad, así lo justiflquen, podrán circular por la

derecha

La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer

innecesar¡amente la circulación vehicular. Salvo el caso que foffnase un cortejo,

deberán marchar uno tras otro si la segurldad de la circulación así lo requiere;

especialmenie en casos de poca visibilidad o de gran densidad de circulación de

vehículos."

"Artículo 60. Circulación de peatones por la derecha de la calzada Los peatones

podrán circular por el lado derecho de la calzada o sobre el arcén derecho, aun

habiendo espacio peatonai utilizable, adoptando las debidas precauc¡ones y en los

siguientes casos:
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a) Quien lleve algún objeto voluminoso. empuje o arrastre un vehiculo de reducidas

dimensiones. que no sea auiomotor, tales como carreias de ventas ambulanies,

troquets, bicicletas u otros similares, que pudieran constliuir un obstáculo para los

dernás peatones.

b) Toda persona que dirija a un grupo de peaiones o que formen parte de un cortejo,

procesión o actividad similar. y

c) El discapacitado que circule en silla de ruedas, si fuese incórnodo o impraciicable

para é1, utilizar los espacios peatonales aiedaños.

Todas estas personas están obligadas a obedecer las señales correspondientes a los

veh¡culos que circulan sobre la calzada."

"Artículo 61. Pasos peatonales. En un paso peaional (paso de cebra) debidamenie

señalizado, el peatón siempre lleva la prior dad, y todos los vehículos que se aproxirnen

a un paso de peatones, que esté siendo utilizado por una o varias petsonas, deberán

parar y ceder el paso a los mismos, hasta que hayan llegado a la acera o a un refugio.

Queda term¡nantemente prohibido rebasar a cualquier vehículo que se haya detenido

ante un paso de peatones.

En intersecciones semaforizadas donde los pasos de peatones atraviesen

transversalmente una vía y el semáforo alumbre verde para los vehículos de esa vía,

los peatones no gozarán de prioridad.
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Srr embargo los conduclores de los ven culos deberán cede slempre el paso a los '

peaionesqueesténcruzandolaviaperpendicularaladelosvéhídllosencuesiión:es

decir, cuando estos viren a la ¡zquierda o derecha aun cuando el semáforo muestre

verde o flecha verde."

"Artículo 62. Uso del espacio peatonal. Las aceras, refugios, paseos. vías peatonales'

zonas peatonales y pasarelas son espacios de uso exclusivo para peatones y no serán

uiilizados por vehículo alguno, incluyendo bicicletas, cuyos conductores quedan

obligados a desmontar para utilizarlos. En los lugares indicados anteriormenie' se

prohíbe terminantemente:

a) Detener, parar o estacionar uno o varios vehículos automotores.

b) Utilizarlos para basureros, botaderos de ripio, aplicación de materiales y otros

similares.

c) Ubicar ventas callejeras. La autoridad podrá desalojar al infractor, sin perjuicio de la

multa correspondiente.

Se exceptúan los mercados peatonales intermitentes que cuenten con el respectivo

permiso, y,

d) Colocar muebles, macetones, toldos garitas, gradas, cadenas, bardas o elementos

simiiares, sin permiso expreso de la autoridad correspondiente
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cosas, obletos yLa autoridad correspondiente tendrá el

maieriales especificados en los incisos b),

derecho de remover las

c) v d) anteriores.

Con respecto al inciso a) la autoridad deberá retener y consignar el vehículo y la tarjeta

de circulación

Para efectos de carga y descarga y de acceso vecinal, la autoridad correspondiente

podrá permitir el ingreso de vehículos a las vías y zonas peatonales, restring¡endo el

tipo de vehiculo, su peso, dimensiones, horarios y otros requisitos que considere

convenienies "

"Artículo 63. Zonas escolares. Los escolares gozarán de prioridad de paso en las zonas

y horarios establecidos para el efecto, especialrnente al üuzat Ia vía y abordar o

descender de las unidades de transporte escolar. Las zonas escolares serán

establecidas y determinadas por el Departamento o autoridad correspondienie, y

conjuntamenie con la dlrección de los distintos centros educativos, privados y públicos

Los requisitos básicos de una zona escolar son los s guientes:

a) lndicaciones por medio de señaiización horizontal y vertical y eJementos fÍsicos para

la reducción de la velocidad según lo establecido en el presente RegJamento. En la

información de ias señales se incluirán los días y horarjos en los que deben

cumplrrse los requisitos de circulación en zonas escolares; y,

10
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b) Protección adicional por medio de patrulleros escolares que dir¡jan los fluios

escolates y vehículos en los puntos de mayor confluencia de escolares, como

pueden ser: ingreso a centros educativos, paradas de buses escolares, tiendas

venta de comrda y otros s.mila"es.

Los conductores, por su parte, durante los horarios indicados como de movimiento

escolar en la señalzación, están obligados a:

1) Disminulr la velocidad en la forma que establece el presente Reglamento,

extremando las precauciones de circulación. No sobrepasar la velocidad hasta haber

saiido de la zona escolar, cuyo límite deberá estar debidamente señalizado.

2) Ceder el paso a peatones y, especialmente, escolares, en cualquier lugar y

circunstancia dentro del área demarcada de la zona escolar; y

3) Obedecer todas las señales en la zona, máxime si se trata de indicaciones de

agentes de tránsito o patrulleros escolares."

"Artículo 64. Prohibición de circular a pie en ciertas vías. Queda prohibida la circulación

de peatones sobre la calzada o los arcenes de autopistas y vías rápidas, lanto en el

ámbito urbano como extraurbano, debiendo utilizar espacios provisios o franjas

vegetales en defecto de ésios. Se excluyen de esta prohibición la autoridad de tránsito,

bomberos, socorristas en general, siempre que sea esirictamente indispensable para la

ejecución de su labor.

11
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También se prohíbe el caminar en túneles, puentes o pasos a desnivel que no tuvieran

ace[a o ésta estuviera únicamente diseñada con f¡nes de servic]o o mantenimiento "

Lamentablemente de todos los artículos antes c¡tados del Reglamento de Tránsito,

están legislados de manera correcta, pero no son aplicados por los peatones ni por los

conductores; ya que el Estado de Guatemala no se ha preocupado por inculcar y

educar a la población sobre educación y seguridad vial a través de los órganos

competentes.

'1.2.3. El vehículo

Para el autor Guillermo Cabanellas es. "Cualquier artefacto, como coche, carruaje,

embarcación aeronave o litera (de un extremo a otro de la civiJización) y cuando sirve

para iransmitir o llevar con facilidad algo de uno a otro punto o de una persona a otras,

sean sonrdos enfermedades o cosas .'

El Convenio de Ginebra de 1949 sobre Circulación en Carreteras, en el Artículo 4

regula el vehículo de motor como: "Aquél que está prov¡sto de un dispositivo mecánico

de autopropuJsión utilizado normalmente para el transporte de personas o mercancías

por carreteras y que no marche sobre rieles o conectado a un conductor eléctrico. Se

excluyen expresamenie en esta definición las bicicletas con rnotor auxiliar',

Cabanell¿s, Guillermo. Ob. C¡t. Tomo I Pág .6'18.

12
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Según la legislación guatemalteca, vehículo es cualquier medio de transporte que

circule sobre la vía pública; pero también regula los diferentes tipos de vehículos

ex¡stentes. Especificamente el Reglamento de Tránsito, en el Añículo 7 establece ¡as

definiciones de vehiculos así:

" 100) Vehículo abandonado: Vehículo estacionado detenido en el mismo lugar por más

de treinta y seis horas consecutivas.

10'1)Vehículo agrícola: Vehículo especial autopropulsado, equipado y construido para

efectuar trabajos agrÍco¡as.

'102) Vehículo automotor: Vehículo provisto de motor eléctrico o de combustión interna

para su propulsión. Se excluyen las motobicicleias y los tranvías.

103) Vehículo de emergencia: Todo vehículo perteneciente a una insiitución reconocida

por el Departamenio como de emergencia y que circula prestando un servicio de

esta naturaleza. lvlieniras no utilicen las sirenas y luces propias de estos

vehículos, no se les considerará como tales.

104) VehÍculo detenido: El que se encuentra inmovilizado por emergencia, por

necesidades de la ctrculación o para cumplir una regla de iránsito.

105) Vehículo especial: VehícuJo autopropulsado o remolcado, equipado y construido

paz tealizar obras o servicios determinados y que, por sus características. está

13
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exceptuado de cumplir con alguna de las condiciones técnicas reglamentarias o

sobrepasa permanentemente los límites establecidos para pesos y dimensiones

así como la maquinaria agrícola y sus remolques

106) Vehículo estacionado: Ei que se encuentra inmovilizado y no esté parado o

detenido.

107) Vehículo parado: El que se encuenira inmovilizado por menos de dos minutos

para tomar o dejar personas, cargar o descargar cosas, utilizando para el efecio

las luces de emergencia.

'108) Vehí6ulo. Cualquier medio de iransporte que circula sobre la vía pública."

Las distintas definiciones de vehículo que desarroilan los articulos anteriores, abarcan

cualquier medio de transporte con el cual una persona se pueda trasladar de un lugar a

otro, sin impodar si posee rnotor o no o si posee ruedas; siempre y cuando tenga la

capacidad de trasladar, según la definic¡ón de ¡a legislación guaiemalteca.

1.2.4. La vía

Es el lugar idóneo para ia comisión de los hechos o acc¡dentes de tránsito, pues es

donde normalmenie circulan los vehículos automotores.

14
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"La vía es el camino por donde se trans¡ta, es dec¡r, es todo camino que puede ser

utilizado sin más limitaciones que las impuestas por la ley de la materia. Será pues

aquel camino por el que, con dependencia de su titularidad jurídica, pueden circular un

número ¡ndeterminado de personas, no de forma accidental, srn más limitaciones que

las establecidas en la ley y reglamentos respectivos, o sea, todo camino o calle

destinado para el tránsito de personas y vehici,los I

Según el Reglamento de Tránsito, existen varios tipos de vías, las cuales es

indispensable conoceT para poder transiiar de forma correcta en un determinado lugar

o territorio

El Artículo 7 estipula los diferentes tipos de vías, estableciendo las siguienies

definiciones:

110) "Vía pública de doble vía o de dos sentidos de circulación: Es aquélla donde el

seniido de circulación de vehículos está permlirdo en ambas direcciones.

111) VÍa pública de una vía o un sentido de circuición: Es aquélla donde el sentido de

circulación de vehículos está permitido en una sola dirección

'112) Vía públ¡ca o vía: Es el espacio público por donde circulan los vehículos, peatones

y animales.

r RealAcademia de la Lengua Española. Ob. C¡t. Pág. 995.
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113) VÍa rápida: Vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada

sentido de circulación o una soJa calzada paru ambos sentidos, con por lo menos

2 carriles de mínimo 3.50 metros de ancho por sentido, generalmente con

llmitación de acceso direcio a proptedades colindantes (por ejemplo carriles

auxiliares). Por lo general, no cruzada ni será cruzada a nivel por vías férreas,

vías públicas o servidumbre de paso alguna. Aplican límites de velocidad

mínimos. No pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En áreas

extraurbanas lienen arcenes de al menos 1.00 metro de ancho a lado derecho de

cada sent¡do de circulación.

114) Vías exclusivas para buses, trolebuses o tranvíasi Vías pavimentadas de uno o

dos sentidos de circulación, con una calzada del ancho necesario para las

unidades de transporte colectlvo, delimitada por bordillos, señalización horizontal

y otros aditamentos, de uso exclusivo para buses, troiebuses /o tranvías.

115) Vías locales: El resio de vías públicas urbanas pavimentadas que no sean

autopjstas, vías rápidas o arterias. Pueden ser de uno a dos sentidos de

circulación sin restr¡cción de número o ancho de caffiles, siempre y cuando la

calzada supere un ancho iotal de 5.00 meiros. Pueden estar semaforizadas.

Forman la mayor parte de la red v¡al urbana.

116) VÍas peatonales: Las vías ut lizadas exclusivamente para peatones

16
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1 17) Vías residenciales de circulación conirolada: Tipo especial de vía local en áreas -

residenciales, de uno o dos sentidos de circulación, con un ancho total de calzada

entre 3.00 y 5.50 metros."

De los numerales anteriores se infiere que la vía no es sóio para paso de vehículos,

sino que tamb¡én para peatones, estacionamientos y locales.

La vía en sí, es un lugar determinado, que tiene como fin servir de paso o estadía, tanto

a vehiculos como a personas, animales o cosas.

1.2.5. D¡spositivos de control de tránsito

Constituyen los elementos físicos que se utiiizan en la regulación del tránsito. Sirven

para eI público usuario, son guías o indicaciones para que los usuarios se comporten

coffectamente y con seguridad en las vías públicas, de esia manera se pretende

expediiar el tránsito y disminuir el número de accldentes.

Los dispositivos de control de tránsito sirven para advertir a las personas de posibles

peligros, para dar a conocer determinadas restricciones; indicar en forma concisa

ciertas disposiciones legales; determinar el derecho de paso de las corrienies de los

vehículos y el sentido de las vías; guiar a los usuarios en su recorrido por las vías;

ayudar a los peatones a travesar las vías, y dependiendo de la func¡ón que

desempeñen, pueden ser señales de prevención, señales de reglamentación y señales

de información

17
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Los dispositivos de controi de tránsito en Guatemala son, entre otros:

Semáforos de vehículos y peatones;

Señales de iÉnsito de prevención,

Señales de tránsito reguladoras;

Señales de tránsito informativas;

Radares de velocidad;

Cámaras en calzadas.

1.2.6. La norma legal

Conslituye el elemento formal o lurídico del tránsito de vehículos. es la que lo regula y

controla su buen funcionamiento, en el caso de Guatemala la norma legal es la Ley de

Tránsito y el Reglamento de Tránsito; no obstante, hay otras leyes que de una u otra

forma se relacionan con el tránsito vehicular, como por elemplo: el Códlgo Penal, la Ley

de lrnpuesto sobre Circulación de Vehículos, el Código Tribuiario, la Ley del lmpuesto

al Valor Agregado, el Código Municipal, el Reglamento para Taxis, etc.

La existencia de una norma que regule los elementos antes mencionados, hace posible

en alguna medida, disminuir el número de accidenies de tránsito y sus nefastas

consecuencias; ya que en la actualidad este tipo de hechos están a la orden del día y

lamentablemente, siempre debe estar presente la amenaza de una pena o sanción

para que los conductores respeien las normas de conducción, sobre todo en nuestra

18
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soc¡edad compuesta por individuos indisciplinados, que no tienen educación, no

poseen licencia de conducir o poseen una licencia que obtuvieron de forrna anómala; y

sobre todo no tienen educación vial

Pero como todo se resuelve con dinero o indemnización en los casos de accidentes de

tránsito; el caos en la circulación vehicular persiste.

1.3. Anál¡sis del Ariículo 157 del Cód¡go Penal sobre la responsab¡lidad de

conductores

El Código Penal, Decreto número 17 - 73 del Congreso de la República de

Guatemala; en el AÍículo 157 regula la responsabilidad de conductores asi

"Será sancionado con mulia de cincuenta a un mil quetzales y privación de la licencia

de conducir de tres meses a tres años:

1o. Quien condujere un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o

fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes.

20. Quien condujere un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiestas o en

forma Ímprudente o negl¡gente, poniendo en flesgo o peligro la vida de personas,

su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra públicas.

En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo se duolicarán
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En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo se duplicarán.

Si como consecuencia de la conducta irregular resultare lesión o daño, cualquiera que

sea su gravedad, los tribunales aplicarán úntcamente la infr"acción penal más

gravemente sancionada.

Serán sancionados con el doble de la pena prevista, si el delito se causare por pilotos

de transporie colectivo en cualquiera de las circunsiancias relacionadas con los incisos

primero y segundo del párrafo primero del presente artículo."

Como se puede ver el anterior ariículo tipifica ia responsabilidad de conductores en

varios casos: Como manejar de forma imprudente o negligentemenie. o manejar bajo

efectos de alcohol, drogas o demás estupefacientes, pero nunca prejuzga aI sujeto

activo o pasivo, al cual selepueda adludicar o imputar dicha responsabilidad.

Los artículos que se relacionan con el Artículo 157 del Código Penal son los

sigu entes:

"Artículo 144 Concepto. Comete deliio de lesiones quien, sin intención de matar,

causare a otro daño en el cuerpo o en la mente."

"Artículo 146. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima, será

sancionado con prisión de tres a diez años. Es lesión gravísirna la que produjere alguno

de los resultados sjguientes:
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2o. lnuiilidad permanente para el trabajo

30. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra.

40. Pérdida de un órgano o de un sentido.

5o. lncapacidad para engendrar o concebir."

" At1ículo 147. Lesiones graves. Quien causare a otro lesión grave, será sancionado con

prisión de dos a ocho años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados

sigu¡entes:

1o. Debilitación permanente de la función de un órgano, de un rniernbro princlpal o de

un sentido.

2o. Anormalidad permanente del uso de la palabra.

30. lncapacidad para el trabajo por más de un mes.

40. Deformación permanente del rostro."

"Artículo 148. Lesiones leves. Quien causare a otro leslón leve, será sancionado con

prisión de seis meses a tres años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno

de los sig":enres resullados.

1o. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de diez días, sin exceder de

treinta.

20. Pérdida e inutilización de un rniembro no principal.

30. Cicairiz visible y permanente en el rosiro."

21
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"Artículo 150. Lesiones culposas. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean

varias las víctjmas del mismo hecho, será sancionado con prisión de tres meses a dos

años

Si el delito fuere ejecutado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas,

drogas tóxicas o estupefacientes que afecien la personalidad del conductor o en

siiuación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o fís¡ca, se impondrá

al responsable, adernás, una multa de trescientos a tres mil quetzales.

Si el hecho se causare por piloto de transporte colectivo, en cualquiera de las

circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de cinco

a nueve años."

"Articulo 123. Homicidio. Comete homicidio qu¡en diere muerte a alguna persona Al

homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años."

" Arlicula 127. Homicidio culposo. Al autor de homicidio culposo se le sanctonará con

prisión de dos a cinco años Cuando eL hecho causare, además lesiones a otras

personas o resultare ia mueñe de varias la sanción será de tres a ocho años de prisión

Si el delito culposo fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas

alcohólicas, drogas tóxicas o esiupefacientes, que afecten la personalidad del

conductor o con temeridad o impericia manif¡esia o en forma imprudente o negligente

en situación que menoscabe o rcduzca su capacidad mental, volitiva o física, se

22
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de la pena que le corresponderia en caso de noimpondrá al responsable el doble

existir estas circunstancias

Si el deliio se causare por pilotos de transporte colect¡vo en cualquiera de las

circunsiancias relacionas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de cinco a

qujnce años."

Al analizat dichos artículos, se evidencia la lnjusticia de que se juzgue y se l¡mite la

llhleñad de los sujetos y demás involucrados si al momento del siniestro o del

accidente de tránsito hay un solo culpable, o simple y sencillamente no hay culpables;

ya que puede ser que sucede por un hecho o acontecimiento ajeno a los sujetos, corno

por ejemplo. el mal funcionamiento de los dispositivos de control de tránsito, un peatón

¡mprudente, o por cuestiones climáticas o fortuitas de la naturaleza.

1.4, Factores causantes de un accidente de tránsito

1.4.1. Factor humano

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito.

Pueden convertirse en agravantes de la culpabilidad del conductor causanie,

depend¡endo de la legislación de tránsito o relacionada de cada país.

"Conducir bajo los efectos del alcohol (mayor causalidad de accidentes), med¡cinas y

estupefacientes.
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Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parie def conductor

Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos (choque frontal muy grave)

Atravesar un semáforo en rojo, desobedecer las señales de tránsito.

- Circular por el carril contrario (en una curva o en un cambio de rasante).

Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil de la

carretera, derrapes).

Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especralmente en la noche.

Salud física y mental del conductor o peatón no aptas (ceguera. daltonismo, sordera,

etc.).

Peatones que cruzan por lugares inadecuados, juegan en carreieras, lanzan objetos

resbaladizos al carril de circulación (acejtes, piedras).

lnexperiencia del conducior al volante

Fatiga del conductor producio de Ia apnea o falta de sueño.

)4



1.4.2. Factor mecán¡co

Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas averiados de

frenos, dirección o suspensión).

- Mantenimiento inadecuado del vehículo

1.4.3. Factor climatológ¡co y otros factores

Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimienios, semáforos que

funcionan incorrectamente " I

La importancia del presente capítulo estriba en tener una idea principal acerca dei

iránsito y de todos los elementos que lo conforman; ya que son de utilldad para

estudiar los hechos de tránsito y para poder deierrninar las posibles causas y los

posibles culpabies e involucrados dentro de un accidente de tránsíio. As¡mismo,

conocer los factores involucrados dentro de un accldente de tránsiio, para así saber

cuál fue el fallo o incidente y poder obtener en una respuesta positiva o favorable para

el futuro

' http/es.wikipedia org/wiki/acc¡dente de tráns¡to. (Guátem¿lá, 16 de febrero de 2012).
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CAPíTULO II

2. Delitos de tráns¡to

2.1. La responsab¡lidad objetiva

Así se le llarna a la responsabiiidad penal sin dolo y sin culpa. Actualmenie y aunque

aún ex¡sten remanentes de la aplicación de este t¡po de responsabllidad en diferentes

códigos de Latinoamérica, generalmente se tiende a su rechazo iotal.

En Guatemala además de encontrarse en oiros tipos, se encuentra este tipo de

responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según la teoría

del "versari in re illícita", quien quiso la causa, quiso el efecto.

Anteriormente se decía que una conducta era reprochable penalmente cuando la

misma se encontraba prohibida por la ley penal, en consecuencia, con el principio de

legalidad contenido en el Artículo 1 del Código Penal, el cual se complementa con el

princ¡pio de culpabilidad, no hay delito sin culpa.

"A un sujeto se le pueden reprochar ún¡camente las conductas que se encuentran

incluidas en algún tipo penal y para que estas conducias se le puedan reprochar a su

autor; es requisito básico ia existencia de la culpabilidad ya sea en forma dolosa o

culposa que actualmenle son las dos formas reconocidas para la determinación de la

responsabilidad penal.
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Por medio de la responsabilidad objetiva se deja por un lado el elemento subjetivo del

delito y para hacer el juicio de reproche únicamente se iorna el resultado producido.

Según esta forma de responsabilidad habrá culpabilidad no solamente cuando exista

dolo o culpa en el agente, sino también cuando hay intención de realizar a go no

permitido y se produce un resultado dañoso por mero caso fortuito.

Es decir que el hecho se va a penar por haberse provocado un resultado dañoso sin

tomar en consideración el aspecto subjetivo que determina la voluntad dei sujeto que

infringe la norma

La culpabilidad constituye el elemento interno del delito y el juez al emitir el juicio de

reproche lo hará sobre ese elemento, o sea al proceso mental que se desarroila en la

persona y que posteriorrnente se materializa en un hecho tipificado por la ley, y

dependiendo de la forma como se dé este elemenio psicológico, el delito podrá ser

doloso o culposo, por lo que puede regirse con un criterio objetivo, y determtnar la

responsabilidad penal de esta manera serÍa una forma arbitraria de hacerlo, siendo

la tazón pú la que esta clase de responsabilidad ha sido rechazada casi en su

iotalidad."1o

2.2. Hom¡cid¡o culposo

"El homicidio culposo es un delito que por su naturaleza tiene como consecuencra un

resuliado trágico. Como punto de partida una fuente primaria la constituye la Real

r0 Vela Treviño, Sergio. Culpatril¡dad e ¡nculpabil¡dad, Pág. 141
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acc¡ón de matar a unaAcademia Española, que define el homicidio culposo como: la

persona involuniariamente.

El homicidio puede ser voluntario e involuntario, en el primer caso estamos ante el

homicidio doloso y en el segundo ante el homicidio culposo." 1r

El licenciado Guiliermo Alfonso lvlonzón Paz, al referirse a este ilíc¡io manifiesta:

"Dentro de los delitos contra la vida, ei Código Penal cataloga al homicídio culposo y en

consecuencia es factible su comisión cuando se traie de acciones u omisiones ilÍcitas

que produzcan como resultado la mueTte."l2

El homicidio culposo se diferencia del doloso por el hecho de que en el primero no

existe el "animus necandi" o sea el ánimo de matar por parte del sujeto act¡vo del delito.

Partiendo de los conceptos anteriores, se establece que el homicidio culposo es ei

delito que cona o interrumpe ei ciclo del proceso de la vida en una forma accidental, es

decrr, sin que medie deseo o intención de ocasionar la rnuerte, sino que la misma se

produce por descuido, falia de precaución o inexistencia, o sea por ia falta del deber de

cuidado a que el sujeto estaba obligado para evitar dañar un bien jurídico tutelado por

el Estado.

Cob¿ne las. GL lermo Ob. Crt. lomo .1, Pag 503
'f\¡onzón Paz, Gulllemo Alfonso. lntroducción al derecho penal guatemalGco. Parte especial.
Pá9. 16.
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El Ariículo 127 del Código Penal, estabiece: 'Homicidio culposo: Al autor de homicidio

culposo se le sancionará con prisión de dos a cinco años. Cuando el hecho causare,

además lesiones a otras personas o resuliare la muerte de varias la sanción será de

tres a ocho años de prisión.

Si el delito culposo fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas

alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, que afecten la personalidad del

conductor o con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente

en situación que menoscabe o reduzca su capac¡dad menial, volitiva o fís¡ca, se

¡mpondrá al responsable el doble de la pena que le correspondería en caso de no

existÍr estas circunstancias.

Si el delito se causare por pilotos de iransporte colectivo en cualquiera de las

circunstancias relacionas en el párrafo antedor, será sancronado con prisión de diez a

quince años."

En el articulo transcrito anteriormente se encuentra la aplicación del principio de la

responsabilidad objeiiva, pues al establecer que "si el dellio culposo fuere cometido al

manejar vehículo bajo influencia de bebidas aicohólicas"; se está culpando a quien

comete el hecho por la razón de haber provocado el daño en estado de ebriedad.

Como se aprecia, en el tipo penal se

constituye un ilícito y además es

consiguiente, no puede reprochársele

incluye la conducta de embriagarse, lo que no

una conducia fomentada en el med¡o, por

a una persona el hecho de embriagarse, pues
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lría en contra de lo que

República de Guatemala,

prohíbe.

esiablece el

el cual faculta

Artículo 5 de la

a las personas a

Constitución Política

hacer todo lo que la I

'!

de la

ey no

En el tipo a que se hace referencia va incluida la conducia de embriagarse, pero no se

puede deducir que esta conducta sea forzosamenie antijurídica; caso contrario sería

que el sujeto se embriagara con el fin de cometer ei hecho, porque se estaría ante la

impunidad buscada de propósito.

La persona que se embriaga dirige su finalidad precisamente a embriagarse, pero si en

elia no existe la voluntad finalista de comeier el hecho; y el sujeto conoce los riesgos

que podría acarrea¡ su embriaguez en determ¡nadas circunstancias que podrían tener

resultados dañosos, habrá que imputarle el hecho como una obra culposa

El último párrafo del Artículo 127 que contiene el tipo de homicidio culposo, también

constrtuye un problerna para los derechos humanos de los pllotos de transporte

colectivo, pues el mismo establece que si el autor de este delito es un piloto de

transporte colectivo, será sancionado con prisión de diez a quince años; violando de

esta manera el principio de igualdad de la ley penal, pues la pena no puede fundarse o

gravarse en razón de esta circunsta-cia

La vida humana en la actualidad está más comprometida que nunca por

negligencias en que puede incurrir cualquiera, especialmente debjdo al proceso

las

del
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avance de la mecanización que se está produciendo; amenaza de la que por regla

general, es proiagonista un sector sociai que no es el masivamente criminalizado.

"Se debe tener presente que las características personales de los criminales por culpa

particularmente en tráns¡to, no son análogas a los criminalizados por delitos contra la

propiedad Ello sin contar que, en homicidio culposo, pese a la amplitud de las fórmulas

legales, usualmente no se sancionan múlijples deliios cometidos por empresarios que

no observan elementales reglas de seguridad.

Es decir deiitos de capas sociales no vulnerables o poco vulnerables al s¡stema penal,

lo que se man¡fiesta en la benignidad con que se pena el delito a que se refiere, en

donde el máximo de la pena no responde a la tutela del bien jurídico más importante

del hombre como lo es la vida

La criminaJización del delito culposo de homicidio tiene profundo sentido seleciivo. que

suele agudizarse si comprobamos que en general la mayoría de los criminaiizados son

operarios de tránsito, contra los cuales suele desarrollarse un marcado tinte

ejempliflcador jurisprudencial.

El Código Penal de Guatemala, le asigna al delito de homicidio culposo una pena

máxima de cinco años, la cual puede aumenlar al doble si el he6ho se produjo

manejando el vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas o

estupefacientes, y una tercera parte s¡ se trata de un conductor de un vehículo de

transporte colectivo, esto adernás de que, el artículo que contiene esta f¡gura establece
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para e¡ caso de que a consecuencia del mismo hecho ocurra la muerte de var¡as

personas o que además de la muerte se produzcan lesiones, un aumento únicamente

de tres años de pris¡ón, o sea uná pena máxima de ocho años, s¡n importar el número

de víct¡mas ocasionadas.

Esta variación que se da en ¡os límites de la escala pena¡ a nivel latinoamer¡cano hace

pensar que es necesario la revisión de los límites por el valor fundamental que están

llamados a tutelal'. 13

Por lo antes expuesto, el autor Raúl Eugenio Zafaronni, recom¡enda: "La revisión

legislativa de las escalas penales del homicidio y de las lesiones culposas, a electo de

provee¡ una adecuada protección jurídica a la vida y la integridad física de las

personas'. la

2.3. Lesiones culposas

"Les¡ón: es una herida, golpe u otro detrimento corporal. l\4enoscabo o perjuicio de

cualquier índole'.

Fn el derecho penal se ut¡liza la forma plural¡zada de lesiones por concretarse rara vez

en un so¡o ataque o en un solo mal y se refiere a los daños iniustos causados en la

l3Jauregui, Hugo Robe¡lo. La p¡otecc¡ón de los dercchos humanos en la legislación penal
guatemalteca, y su concepción en el proyecto del Cód¡go Penal. Pá9. 104.

." Zalarcnni. Raúr Eugenio. Manual de d€recho penal. Pag 189.
Cabanellas. Guillemo. Ob. C¡t. Tomo ll. Pá9. 127.
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salud o cuerpo de una persona, para que exisia el delito de lesiones es necesario que

falte el ánimo de matar, pues en tal caso estaríamos ante un homicidio en el grado de

tentativa "rs

El delito de lesiones culposas, luego de un riguroso estudio que se realizó a través de

la presente iesis, se considera como la herida, el corte o desgarramiento de la piel y de

la came, provocada intencionalmente por un sujeto en el cuerpo de otro ser humano;

es decir, es un golpe violento causado por cualqu¡er objeto capaz de produc¡r una

lesión; pero sin que en tal acto medie intenc¡ón, pues el mismo deviene de un acto

meramente accidental

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, las lesiones culposas se

conceptúan como: "El daño personal, provocado por una herida, goipe o enfermedad,

cualquier daño, perjuicio o deirimento, pero causado involuntariamente de manera

casuar.l6

Para el autor Guillermo Cabanellas; "Son los daños causados en el cuerpo o la salud

de una persona, sin llegar a la muerte, por un hecho fortuito, debido a desidia,

descuido, inadvertencia". 17

AI igual que el homicidio culposo, las lesiones culposas son reguladas en el Código

Penal; específicamente en el ArtÍculo '150

15 Cabanellas, cuillerno. Ob. Cit. Tomo ll. Pág 127.
'6 Real Arademia de la Lengua Espaiol¿ Ob. C¡t. Dág 484
' lb¡d. Paq 192

t\

34



i.:r:t,

Las lesiones en general se encuentran establecidas en ei Ar!ículo 144 del mencionado

cuerpo legal que regula: "Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar,

causare a otro daño en el cuerpo o en la mente".

Por otra parte, el Artículo 150 del Código Penal, establece: "Lesiones culposas: Quien

causare lesiones por cujpa, aun cuando sean varias las víciimas del mismo hecho, será

sancionado con prisión de tres meses a dos años.

Si el delito fuere ejecuiado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas,

drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o en

situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá

al responsable, además, una multa de trescientos a tres mil quetzales.

Si el hecho se causare por piloto de transporte colectivo, en cualquiera de las

c¡rcunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de cinco

a nueve años."

Como se puede apreciar, en este artículo, al igual que el que contiene el delito de

homrcidio culposo, se encuentra plasmada la aplicación del principio del "versari in re

illícita", pues se está reprochando el resultado obten¡do, poniendo como razón el hecho

de conducir vehículo bajo efectos de alcohol; lo que como ya se indicó aparte de ser

una conducta permitida por la ley, no es una forma para medir la culpabilidad dei

sujeto, al igual que el ser conductor de un transporte colectivo, no es base suficiente

para gravar la pena.
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En la forma como está contenida en ei tipo, se está castigando el hecho de conducir

ebrio o el manejar un vehículo de transporte coiectivo, siendo ésta la base del

correspondiente reproche.

Se está determinando la culpabilidad del sujeto en forma obietiva, pues únicamente se

toma en cuenta el resultado producido cuando el suieto se encuentra en estado de

ebriedad o conduzca un vehículo de transporte colectivo; lo que no puede vincularse

con el juicio de reproche por parte del JUez, violando de esta forma el principio

constitucional de inocencia y los derechos humanos reconocidos por la ley.

2.4. Delitos contra la seguridad del tráns¡to

Son delitos que contiene la ley penal y son específicos de tránsiio de vehículos, los

cuales tienen un carácter preveniivo, pues son regulados con el fin de disminuir los

delitos culposos por accidentes de tránsito

Bajo el título responsabilidad de conductores, el Artículo 157 del Código Penal,

establece que: "Será sancíonado con multa de cincuenta a un mil quetzales y privación

de la icencia de conducir de tres meses a tres años:

1o. Quien condujere un vehículo de moior bajo influencia de bebidas alcohólicas o

fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacienies.
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20 Quien condujere un vehicuio de motor con temeridad o impericia manlfiestas o en

forma imprudente o negJigente, poniendo en riesgo o peligro la vida de personas,

su integridad o sus bienes, o causando iniranquilidad o zozabta públicas. En caso

de reincidencia, las sanciones de este artÍculo se duplicarán.

Si como consecuencia de la conducta irregular resultare lesión o daño, cualquiera que

sea su gravedad, los iribunales apl¡carán únicamente la nfracción penai más

gravemente sancionada

Serán sancionados con el doble de la pena prevista, si el dellto se causare por pilotos

de transporte colectivo en cualqulera de las circunstancias relacionadas con los ¡ncisos

primero y segundo del párrafo primero del presente artículo."

Por otra parte el AriÍculo 158 del Código Pena{ bajo el tíiulo responsabilidad de otras

personas, establece que: "Serán sancionados con multa de veinticinco a quinientos

quetzales y prisión de dos a seis meses, quienes pusieren en grave e inminente riesgo

o peligro la círculación de vehículos en cualquiera de las siguientes maneras:

Alterando la seguridad del tránsito mediante la colocación de obstáculos imprevisibles,

derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, muiación o destrucción, total o

parcial de la señalización o por cualquier otro rnedio, o no restableciendo los avisos o

indicadores de seguridad de la vía, cuando por circunstancias necesarias debieron ser

interrumpidos o removidos."
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El factor tipificante de esta figura delict¡va es alterar la circulac¡ón de vehículos por

terceras personas como consecuencia de las acciones mencionadas'

Al analizat el Articulo 157 del Código Penal, se puede inferir que si b¡en es cierto el

conducir un vehículo automotor bajo efectos de bebidas alcohólicas o fermentadas,

drogas tóxicas o estupefacienies, aumenta el riesgo de sufrir un accidente o causarlo'

también lo es que la pena no tiene sentido en el castigo de este hecho; pues la multa

de c¡ncuenta a m¡l quetzales cualquiera la puede pagar; y la privación de la licencia de

conducir de tres meses a tres años, no es impedimento para que se conduzca un

vehículo aun sin licencia.

Un gran número de conductores guían sus vehículos bajo esas condiciones de

ebriedad y la mayoría no son sorprendidos; y cuando lo son, si no logran llegar a un

arreglo con los agentes de la Policía Nacional Civit, son consignados a los tribunales

con informes policiales vagos e imprecisos, y por lo general no acompañan ninguna

prueba al respecto de alcoholemia del encartado; nzón pot la cual en la mayoría de

oportunidades se ordena la iibertad ¡nmediata del mismo, pues sólo se considera el

hecho constitutivo de una infracción al Reglamento de Tránsito; imponiéndole la multa

correspondiente.

En otros casos, se ha seguido el proceso en contra de quien ha sido sorprendido

manejando vehículo baio efectos de limr y al dictar sentencia se condena al

responsable al pago de una multa y se le inhabilita en su calidad de conductor por

determinado tiempo; pero a la vez se le concede el beneficio de la suspensión
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condicional de la pena o bien el perdón judic¡al; perd¡endo así potestad y su eficacia

intimidativa la ley, por lo que vuelven a cometer la misma acción, debido a la facilidad

en que solucionaron el problema anterior.

For otra parte, el Artículo'157 del Código Penal que regula el delito de responsabilidad

de conductores; es crit'cado por grupos afines a los derechos humanos; pues mediante

la tipificación abierta y ejemplarizante que contiene y que es una moda¡idad ineludible

en los delitos culposos, se alcanzan lím¡tes que se consideran pe¡igrosos cuando se

trata de delitos dolosos de pel¡gro; así el contenido del inciso segundo del artículo

mencionado que tipifica quien conduje¡e un vehículo en forma imprudente o negligente,

pon¡endo con el¡o en peligro su integridad física y bienes, así como Ia de las demás

personas; es una lgura cuyo contenido es imposible de definir y establecer, pues no se

sabe cuándo una persona conduce su vehículo en forma imprudente o negligente y

menos aún saber cuando esta persona voluntariamente está pon¡endo en peligro su

vida o integridad físic¿ o los bienes de las personas y los suyos propios.

Del párrafo tercero del artículo citado se puede deducir también que su contenido

plantea un problema para los derechos de las personas o sea los derechos humanos;

al respecto el autor Raúl Zafarcnnl, maniflesta que, al establecer el artículo de mérito

que: "En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo se duplicarán, el princip¡o

de igualdad ante la ley, el fin de readaptac¡ón social que lleva ¡mplícita la pena y la

rac'onalidad de la misma, salen afectados en mayor o menor med¡da con ese tipo de

Íegulaciones, pues la relevancja potencial futura de una pena ya cump¡ida, coloc€ a la

persona que cumpl¡ó su condena en inférioridad de condiciones ftente a las demás
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personas fáctica y jurídicamente hablando, estigmatizando de esta forma a sujetos a

quienes perjudica en su incorporación a la vida social y libre; fórmula que va contra el

pr¡ncip¡o de que ninguna persona puede ser penada más de una vez por el mismo

hecho.

Toda pretensión de gravar la pena de un delito posterior en razón de un del¡to ya

juzgado, ¡mporta una violación del princ¡pio de que no se puede.iuzgar a nadie dos

veces por el mismo hecho". 18

En el presente capítulo se desarrollaron todos los artículos referentes a los del¡tos de

tránsito, Ios cuales tienen lugar al momento de un siniestro en el tránsito dependiendo

de su magnitud; as¡m¡smo t¡enen lugar las consecuencias, Ias cuales pueden var¡ar

dependjendo del daño causado.

Es oportuno resaltar los delitos de lesiones, ya que como consecuencia traen inmersa

la pena de pr¡sión. En Guatemala, se le da un mal uso a la legislación deb¡do a que se

utiliza en los accidentes de tránsito la les¡ón como una artimaña para obl¡gar a la otra

persona a pagar los gastos del siniestro sin haber tenido la culpa. Además, la

legislación no da cabida a distinguir al momento de un accidente de tránsito de quién

es el culpable o quién es el sujeto activo o pasivo.

N zafaronni, Raúl Eugenio. Ob. C¡t. Pág 279.
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CAPITULO III

3. De las penas que regula el Cód¡go Penal

3.1. La pena

El término pena deriva del iatín poena y posee una connotación de dolor causado por

un castigo. La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al

delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable.

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de

derechos persona¡es, contemplada en la ley e impuesia por el órgano jurisdiccional,

mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito.

En la actualidad, más que un castigo la pena se concibe como una forma de mantener

y restaurar el derecho vigente, y por ende la paz y tranquilidad social; la que se impone

con el objeto de prevenir más actos delictivos; la advertencia de sancronar a quienes

los cometan; para la reeducación del infractor penal y para reparar las consecuencias

del ilíciio cometido. El Código Penal en los Artículas 41 y 42 establece dos clases de

penas:

"Las penas principales: La pena de muerte, la de prisión, el aresto y la multa.
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Las penas accesorias: lnhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y

pérdida de los objetos o insirumentos del delito, expulsión de extranjeros del

territorio nacional, pago de costas, y gastos procesales, publicación de la sentencia y

todas aquéllas que otras leyes señalen."

Esta división es una supervivencia de la clasificación de las infracciones penales en

crímenes y delitos, lo que ya no iiene mayor sentido al haber sido supr¡mida esa

djferencia, pues todas las legislaciones modernas tienden a unificar las penas

privativas de liberiad.

3.2. Penas pr¡vat¡vas de libertad

"El derecho penal de tránsito es una de las áreas en donde con mayor intensidad se ha

planteado el problema de las penas cortas privativas de libertad. La gran cant¡dad de

delitos de tránsito ha extendido la aplicación del derecho penal a gran número de

delincuentes para los que es inadecuada la organ¡zación tradicional de las penas de

prisión; pues las mismas no cumplen la función reeducadora que supuestamente debe

cumplir y por el contrario iiene todos los inconvenientes de la cárcel.

Ante los problemas planteados por esias penas cortas privativas de libertad, se ha

intentado buscar susiitutivos penales que permitan lograr los fines generales y

especiales de prevención, sin aquellos efectos nocivos señalados para las penas

privativas de libertad.
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Por otro lado, se ha dicho que la uiilización abusiva de una sanción devalúa sus

efectos, por lo que la pena de privación de la libertad debe ser reservada únicamenie

para aquellos conductores cuyo comportamiento se identifique en un desprecio

flagrante de la seguridad de otras personas

Las penas preveniivas de libertad no parecen haber dado el resultado que se esperaba

en los delitos de tráns¡to. y hoy se pone seriamente en duda su eficacia frente a estos

hechos. Optándose por la aplicación de sanciones pecuniarias o d¡rectamente

reiac¡onadas con el tránsito de vehículos, como puede ser la retirada definitiva o

temporal del permiso o licencia de conducir.

No se puede dejar de tener en cuenta la posibilidad de la apiicación del beneficio de la

suspensión condicionál de la pena y el perdón judic¡al, con lo cual la impos¡ción de

estas penas de prisión prácticamente queda desfigurada restándole de esta forma

parte de su eficiencia intimidativa, ya que en raros casos se llegaria a ingresar a

prisión, lo que por otra parte no parece deseabJe por las razones ya expuestas." 1e

3.3. Multa

La multa al igual que Ia pena de prisión tiene un carácter resocializador, no obstanie su

aplicación puede dar lugar a serias injusticias, pues unos si pueden sentir la afectación

en su patrimonio, rnientras que otros no.

"'Zafarcnni, Raúl Eugen¡o Ob. Cit, Pág 403.
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El Artículo 52 def Código Penal, bajo el título multa. estabiece que. "La pena de mulia

consisie en el pago de una cantidad de dinero que el juez lijaé, dentro de los límites

legales."

Tambjén el ArtÍculo 53, bajo el título determinación del rnonto de Ja multa est¡pula que:

"La multa tiene carácter personal y será determ¡nada de acuerdo con la capacidad

económica del reo; su salario, su sueldo o renta que perciba; su aptitud para el trabajo,

o capacidad de producción; cargas familiares debidarnente comprobadas y las demás

circunstancias que indiquen su situación económica."

El Artículo 54, bajo el titulo de forma de ejecución de la muJta regula que: "La multa

deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de ires días, a

contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.

Prevjo otorgamiento de cauc¡ón real o personal, a solicitud del condenado, podrá

autorizarse el pago de la multa por amortizaciones periódicas, cuyo monto y fechas de

pago señalará eljuzgador ieniendo en cuenta las condiciones económicas del obligado,

en ningún caso excederá de un año el término en que deberán hacerse los pagos de

las amortizaciones "

Por su parte el Ariículo 55. del Código Penal, establece que: "Los penados con rnulta,

que no la hicieren efectiva en el ténnino legal, o que no cumplieren con efeciuar las

amortizaciones para su debido pago, o fueren insolventes, cumplirán su condena con
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privación de libertad, regulándose el iiempo, según la naturaleza del hecho y las

condiciones personales del penado entre cinco quetzales y cien quetzales por cada

día."

Uno de los problemas más graves que plantea la multa es su conversión en prisión en

el caso de incurnplimiento; puesto que pierde todos los beneficios derivados de su

implantación, como sustitutivo de las penas cortas privativas de libertad' convirtiéndose

de este modo en una via indirecia para reimplantarla

3.4- La ¡nhabilitac¡ón

Además de las penas principales antes mencionadas, se esiablecen las penas

accesor¡as que son las que se derivan de la imposición de 1as prjncipales. aunque no

necesariamente.

Según el Articulo 42 del Código Penal, son penas accesorias: "L¿ inhabilitación

absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos o lnstrumentos del

delito, expulsión de extranjeros del ierr¡torio nacional, pago de costas' y gastos

procesales, publicación de la seniencia y todas aquéllas que otras leyes señalen "

En algunas legislaciones la inhabilitación se contempla como una pena principal, en

Guatemala según el Ariículo 42 del Código Penal, es una pena accesoria y puede ser

absoluta o especial.

,il:r.a
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El Artículo 56 del Código Penal, establece lo s¡guienie: "La inhabilitación absoluta

comPrendel

1o. La perdida o sLSpersiór de los derechos politicos

20. La pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque provin¡ere de

elección popular,

30. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos;

40. La privación del derecho de elegir y ser electo;

50. La incapacidad de ejercer la patda potestad y de ser tutor o protutor "

Según el Artículo 57 del Código Penal: "La inhabiliiación especial consisiirá, según el

caso:

1o. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los

distintos incisos dei artículo que antecede.

20. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de

una autorización, licencia o habilitación".

Para los fines del presente estudio ún¡camente se analizará a la inhabilitación especial,

la cual consiste en ia prohibición de ejercer alguna actividad que necesite licencia, pues
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la comisión de un hecho de tránsito lleva aparejada este tipo de pena, de conformidad

con lo preceptuado en el Artículo 157 del Código Penal y el Artículo '19 de Ia Ley de

Tránsito; en los que se establece como pena accesoria la privación del permiso o

licencia para conducir por e¡ término de tres rneses a tres años.

La pena de privación del permiso para conducir apareció por los llamados delitos de

tráfico, y ha sido considerada como la más adecuada para su sanción, contemplándose

en la práctica de los ordenamientos jurídicos.

Para el autor Gunter Káiser: "Es la única que puede ser eficaz en el orden de la

prevención general ya que es la más temida por los potenciales delincuentes de

iránsito, y fa que se aplica con una relativa uniformidad, aunque sobre su eficacia no

existen análisis empíricos precisos; esta pena carece del aspecto peyorativo inherente

a otras y por eso puede resultar la más adecuada para estos delitos, ya que no

podemos olvidar que va destinada a unos autores que en la mayoría de los casos

responden a las caracteristicas atribuidas a otra clase de deiincuenc¡a y que deben

cumplir más m siones preventivas que represivas." 20

Para la autora Pilar Gómez Pavón: "La pena de privación del permiso de conducir está

adernás. direciamente relacionada con el delito cometido, y puede tener mayores

efectos sobre estos sujetos que las privativas de libertad, que normalmente no se

cumpJirán, en virtud de los beneflcios de la remisión condicional de la condena, además

'u Gunter, Káiser. E¡ tráf¡co genera del¡ncuenc¡a. Pág 95.
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cump¡e la misión de alejar de la circulación al condenado sin que esto presuponga su

rnqreso a pnsron. -'

3.5. Consecuenc¡as orig¡nadas de los accidentes de tráns¡to

3.5.1- Consecuenc¡as juríd¡cas y legales

Como consecuencias juridicas y legales de un accidente de tránsito se encuentra la

comisión de uno o más delitos tipificados en el Código Penal de Guatemala

Fl delito es definido como una conducia, acción u omisión típica, antijurídica y culpable

a la que corresponde una sanción denominada pena con condiciones objetivas de

punibilidad.

Supone una conducia nfraccional de derecho penal, es decir, una accion u omisión

tipificada y penada por la ley.

Dicha definición hace reflexionar sobre la importancia de analizar deienidamente las

causas de un accidenie de tránsito; pues al momento de ocurrir éste no hay d¡stinc¡ón

entre sujeto activo y sujeto pasivo; si existe eximente o agravante o se da pot puro

caso fortuito.

'z1 Gómez Pavón, Pilar. El delito de conducc¡ón bajo la ¡nfluenc¡a de beb¡das alcohólicas, drogas
tóx¡cas o eslupefacientes, Pá9. 244
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A manera pariicular, se considera muy injusto tipificar como delito un acodente de-

tránsito, puesto que no se tiene la iniencjón, culpa o doio de provocar un daño o lesión;

por lo que el delito para el presente caso, es una acción inconstitucional y violatoria de

los derechos humanos.

Los delitos en que se pude incurrir en un accidente de tránsito, según el Código Penal

son:

Los delitos de lesiones, Artículo 144;

Lesiones gravísimas, Artículo 146,

Lesiones graves, Arlículo 147,

Lesiones leves, Artículo 148,

Lesjones culposas, Artículo 150,

Responsabilidad de conductores Artículo 157:

.. Responsabilidad de otras personas, Artículo 158;

Homicid¡o, Artículo '123 y;

Homicidio culposo, Atliculo 127 .

Por lo que de acuerdo a cada delito en que se incurra, según la gravedad del acc¡dente

de tránsito, así van a ser las consecuencias legales para el conductor o persona a

quien se ie encuentre culpable del hecho, siendo las consecuencias en este caso las

penas o sanciones que se impongan



3.5.2. Consecuencias humanas

Las consecuencias humanas se

suieto activo y un sujeto pasivo;

mermado en su patrimonio.

dan en dos sentidos, debido a

o sea un sujeto culpable y un

que siempre hay un

sujeto damnificado o

Cuando se logra determinar quien es el sujeto activo y qu¡en es el sujeto pasivo en un

juic¡o, entonces ya se puede determinar quien es el sujeto culpable y el sujeto

damnificado

a) El sujeto culpable

Es el sujeto que fue citado, oído y vencido en juicio y a quien se le ha impuesto una

pena.

Este sujeto provoca varias consecuencias humanas, las cuales debe obligatoriamente

reparar o pagar como consecuencia de un accidente de tránsito, que van desde pagar

una multa, hasta cumplir quince años de prisión.

lvluchas veces el sujeto culpable es el sujeto sobrevivjente en un accidente de tránsito,

al cual se le impone una pena, porque así está esiablecido en el Código Penal, pero

nunca se logra determinar si este sujeto en realidad fue el causanie de dicho siniestro.
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Las consecuencias hurnanas que sufre una persona culpable son:

Daños físicos ocasionados en ei accidente de tránsito,

Daños físicos ocas¡onados en un centro penitenciario,

Daños pslcológicos ocasionados por el resultado del accldente;

Daños psicológicos ocasionados como consecuencia de cumplir una condena en un

centro peniienciario,

lvlerma económica

b) Sujeto damn¡ficado

Es el sujeto pasivo en un accidente de tránsito, es la persona que ha tenido un

deierioro o merma en su patrimonio, en su salud o en ambos, originados del s¡niesiro.

Las consecuencias humanas que sufre una persona damnifica son:

Daños físicos ocas¡onados en el accidente de tránsito:

Daños psicológicos ocasionados por el resultado del accidente,

- Daños en su patrimon'o o vehículo,

Pérdida de familiares, padres, hijos o personas de las cuales depende

económicamente,

¡,4erma económica.
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3.5.3, Consecuencias personales

Las consecuencias personales afectan tanto ai sujeto activo como al sujeto pasivo; sin

embargo, tienen mayor peso en la vÍda del sujeto aciivo debido a que es la persona

responsable de un accidente de tránsito y a quien se le impone la carga económica de

los daños y perjuicios, y además, es la persona que tiene que cumplir una pena en un

centro penitenciario.

Entre Ias consecuencias personales que sufre una persona están:

Antecedentes penaies y policiacos, que lo único que provocan es hacer más dificil

la reinserción de las personas a la sociedad y además se les dificulta conseguir un

empleo bien remunerado.

Dificultades y problemas familiares, así como destrucción de hogares y familias.

Dificultades y rompimiento de relacjones conyugales y amlstosas.

3.5.4. Consecuencias ante la sociedad

Las consecuencias ante la sociedad son las más importantes y las rnás olvidadas, pero

que tienen muchas repercusiones para los sujetos activos y pasivos de un accidente de

iránsito; especialmente para los sujetos activos, ya que ellos son los que sufren los

vejámenes de la soc¡edad
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Las consecuencias a'lte la sociedad que sufre una pe'sona son

Rechazo y aislamiento por pañe de la sociedad al sujeio;

Rechazo y aislamiento por parte del prop¡o suieto hacia la sociedad;

Daño psicológ¡co que afecta al sujeto y que generalmenle es imperceptible para la

sociedad.

Separac¡ón y aislamiento de los círculos familiares, amistosos y laborales para el

suieio y inestabilidad económica.

Con independencia de las medidas penales o administrativas que se tomen' como se

ha expresado en este estudio, parece necesaria una labor preventiva y educacional,

llevando a la conciencia de la población el peligro que representan esta clase de

acciones; ya que a la larga es el único medio de hacer disminuir los delitos de tránsito

Dentro de las penas que regula el Código Penal se encuentran las penas privativas de

liberiad, cuya aplicabilidad en Guatemala en relación a los acc¡dentes de tránsito es

injusta en algunos casos, ya que se priva de libertad a una persona y se le condena

como un criminal, cuando muchas veces el accidente ha sido por causas fortuitas; por

supuesto que también es justa cuando el autor del accidente ha violado la ley por

medio de agravantes o por negligencia e impericia al conducir'

La multa, en el caso del tránsito es una sanción pecuniaria impuesta por EMETM o la

Policía Nacional Civil a los conductores cuando infringen las leyes de iránsito, pero

aunque es cierto que el conductor al momento de un accidente es menos vulnerable a
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sufrir daños físicos que un peatón, también muchas veces los peatones son los

culpables de estos accidentes, ya que no respetan ni ¡as señales de tránsito, semáforos

o pasarelas, srendo el conductor responsable al momento de un siniesto; motivo por el

cual es necesario que dentro de la legislación no sólo se obligue a que se eduque a la

población peatona, sino que también se reprenda por medio de la mulia, como se hace

en muchos países desarrollados, para poder así eviiar y disminuir los accidentes de

tránsito.

Por último ¡a inhabilitac¡ón, es el medio por el cual se priva a la persona culpable de

ciertos derechos y acciones que como ciudadano posee y que ya no podrá

desempeñar por c¡erto tiempo o de forma indefinida; lastimosamente en Guatemala la

figura de inhabilitación no funciona y no es aplicada por ¡os jueces de justicia, ya que se

vive una realidad de impunidad y desmoralidad que aqueja al país entero y que la

solución para este tipo de pena es pagar o pactar una retribución ilícita.

Una figura existente en las leg¡slaciones de otros paises es la conversión de la pena o

cumplir una pena de forma distinta, ya sea prestando servicio comunitario, cumplir

horas de ierapia psicológica o resarcir el daño en su totalidad a la víctima.

En Guatemala existe la figura de conversión en el Artículo 26 del Código procesal

Penal; pero no incluye los delitos de tránsito ni desarrolfa de qué manera se va a

cumplir esta conversión
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Las consecuencias originadas de los accidentes de tráns¡to son supuestos de mucha

ayuda; ya que si la población está enterada de las consecuencias que conllevan los

acc¡dentes de tránsito, no sólo prevendrían sus imprudencias contratando un seguro

para su automóvil, sino que también serian más cautelosos al volante.
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CAPÍTULO IV

4" Despenal¡zación de ciertos hechos de tráns¡to

4.1. Despenal¡zación

"Previo a tratar esta corriente del derecho penal, es necesario tornar en cuenta que

actualmente existe una inflación en esta rama del derecho, medianie ia proljferación de

una serie de figuras delictivas, sin que exjsta una necesldad lógica y fundamental para

elio.

En Ja actualidad se han incorporado al Cód¡go Penal nuevas figuras delictlvas, y

también han aparecido leyes especiales que regulan hechos que pasan a formar parte

del derecho penal, las cuales llevan implícitas medidas de coerción que limitan la

l¡beñad personal de los inculpados, a pesar de que no existe razón alguna para que el

Estado asuma una actitud paternalista para con los particulares, encontrándose anie

una penalización en la que se evidencia el aumenio consiante y gradual de las

infracciones sancionadas mediante el derecho penal.

Con el paso del Estado policía al Estado de derecho, se produjo un proceso de

criminalización como único medio de garaniizar al pariicular frente a la administración

pública, incluyendo como infracciones penales, faltas que anieriormenie eran

5J



.' ]]'¡,\
^.:|!,

-.9

¿

!.. t'
sancionadas administrativamente. La despenalización se coloca entonces como la

antitesis del proceso criminalizaoor o de inflación penal 2'

La introducción en sí de la corriente despenalizadora es necesaria para estar a la altura

de las legislaciones modernas de países como ltalia, Francia Alemania, España, etc.,

en donde la legislación está más desarrollada cornparada con los países en vías de

desarrollo como Guatemala.

"Algunos autores toman el concepio de despenalización como sinónirno de

discriminación y otros por el contrario traian de diferenciar dichos términos, pero en la

mayoría de los casos lo que se preiende es que el Estado intervenga pero no en forma

punitiva, sino a través de sanciones administrativas, civiles, educatlvas, etc.

Se puede establecer entonces que la despenalización es la exclusión del derecho

penal de ciertas conductas que deberán ser sancionadas de manera no pun¡tiva,

siendo esta la razón por la que se adopta el concepto del abogado guatemalteco José

Adolfo Reyes Calderón, quien indica que se entiende por despenalización, el

mecanismo en virtud de¡ cual, una conducia descr¡ta en la ley penal como deliio sale de

esta esfera para ser sancionada en el ámbito de una jurisdicción diversa de naturaleza

civil, comercial o administrativa, agregando que no se traia de transformar una

conducia ilícita en lícita, sino para variar la naturaleza de la sanción jmponible.

'r Zafaronni, Raúl Eugenio. ob. cit. Pág 645
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A esta corriente se le han formulado aigunas críticas, como por ejemplo ef hecho de

decir que mediante la despenalización se iraslada la competencia penal a otras

instituciones de carácter civil o administrativo, cosa que no es así, pues no se pretende

que una institución administrativa ejerza la competencia penal que le coresponde a un

órgano jurisdiccional, sobre iodo porque la sanctón no será de índole penal pues si por

ejemplo se sanclona a una persona con la pena de mulia, el incumplimiento del pago

de esa multa no se trasformará en prisión como actualmente se encuentra regulado,

sino que habrá de encontrarse otras forrnas para la ejecución de la misma, de tai

manera que al iomar cualquiera otra forma, esas infracciones quedarán fuera del

derecho penal. " 23

"También se critica el hecho de que la transformación de estas infracciones no tiene

efecto intimidatorio ante las personas insolventes, pues no temerá la conversión de

sanción en la privación de su libertad, cosa que también es falsa, pues si bien es cierto

mediante la despenalización se pone en entredicho la eficacia intimidatoria de la

sanción, es mejor correr con ese riesgo que perrnitir la conversión en privación de

libedad, debido a la crisis por la que actualmente atraviesan las penas privativas de

libertad

lvlediante la aplicación de esta corriente, la sociedad carecería de la tutela que le brinda

el derecho penal, lo cual es cierto hasta cierta medlda, pues si bien es cierto que la

infracción a una norma no va ser sancionada penalmente, también lo es el hecho de

rr Reyes Calderó¡, José Adolfo. La despenal¡zación en cuatema¡a. Pág. 69.
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que la sociedad si tendría protección por cuanto el hecho se va a sancionar sólo que de '

una forma no pun¡tiva. que en ciertos casos puede ser más temida que la sanción

penal, corno por ejemplo la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir,

o en el caso de una multa que no se hizo efectiva, el penado corre el riesgo de perder

sus bienes, pues la resolución en la que se impone pasa a constituir iíiulo eiecutivo, y

finalmente porque las conducias contempladas en la ley como delitos de tránsito en su

rnayoría son conductas culposas que deben ser tratadas formai y materialmente en

forma.liferente a las conductas dolosas." 2a

Corno ventajas que se obtendrían con la aplicación de esta corriente despenalizadora,

en primer lugar se dice que trasciende en beneficio de la coleciividad, pues se evita

que personas a las que se les puede considerar como ciudadanos normales

(conductores) ingresen a un centro de prisión, mezclándose con verdaderos

delincuenies, lo que contribuye a desmoralizar a los indivjduos que por ello sufren

mayores deformaciones en su conducta y personalidad; como se sabe los centros de

deiención del país no cumplen con los propósitos de readaptaclón social del

delincuente, sino que al contrario es donde más se da la violación de los derechos

humanos de las personas, o la prisión lejos de cumplir su función socializadora alienta

la delincuencia dando una especie de capacitación a quien ingresa por primera vez y

acrecienta los conocimientos de las personas que han estado en ella.

'zr López Contreras, Fredy. Despris¡onal¡zación y despenal¡zación en Guatemala. Pág 41.
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"También se puede mencionar el hecho de que mediante la aplicación de esta corriente

se dlsminuirá en gran medida las deienciones y procesamientos injustos, será

trascendente también para la aplicación de ia justicia social. ya que las personas que

ingresen a prjsión serán las que ¡ncurren en hechos tipificados por la ley como delitos

que tengan trascendencia social y que merecen ser sancionadas penalmente."25

4.2. La situac¡ón en el tránsito

La vida en estos tiempos ha sido marcada por ia técnica con su selJo inconfundible

Entre los más importantes s¡gnos de esta iécnica se encuentra la motorización y con

ella el vehículo de motor.

Como reverso de las conqu¡stas alcanzadas, se han hecho notorios una se|e de

puntos vulnerables y de peligros, uno de los cuales lo consiituye la circulación por las

vías púbJicas y más aún, los fallos de la conducta humana en este ámbiio de las vías

públicas.

Los accidentes, es decir muertos y heridos, son un trágico tributo a la libertad y al

tráfico, exigido por la inaudjtamente complicada sociedad técnica. Al igual que los

accidentes domésticos y laborales están condic¡onados en cierta medida por actos

defectuosos y en especial en este carnpo; debido a la estructura específica de la

soc edao. o q-e vale lanto coffo decir qJe son necesaros

" López Contrcras, Frcdy. Ob. C¡t. Pág 49.
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El aumenio de los accidentes de tránsito se debe en gran medida al aumento del

número de vehículos, lo cual debe regularse, consecuentemente, el descubrimiento y

enjuiciamiento de los delitos de tránsito absorben la mayor parte dei iiempo y atenclón

de que son capaces los órganos encargados de la persecución penal y de los

tribunales penales. En el tránsiio d¡ario todo conductor está próximo a la situación

delictiva, cualquiera potencialmente puede convertirse en un delincuente.

Al referlrse a as conductas ilícitas en el tránsito de vehículos el autor Gunter Káiser

dice que: "Los delitos de tráf¡co son una clase de delitos especiales de los que

práct¡camente iodo aquél que posee la condición de poder conducir un vehículo de

moior, se convierie por regla general, en autor por Io menos una vez durante su vida.

No cabe desconocer que en la crrculación diaria casi todo mundo, se convierte en

del¡ncuente, la crecienie delincuencia de tráfico introduce el desconcierto en los

fundamenios del derecho penal, el castigar todo y mucho en suma, debilita la fuerza de

impresión de Ja pena crimínal.

Cabe aiegar que es en los ámbiios sometidos al derecho penai, donde es posible ser

educado, dirigido o influido, es ante todo allí donde se habla dej ciudadano normal que

ha incurr¡do en una pena." 26

16 Gunther, Káiser. ob. c¡l. Pág. 34.
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"Las infracciones de tránsito, tienen con arreglo a la vaioración que de ellas se hace el

orden legal, el rango de injusto criminal o representa al menos una conducta contraria a

nolmas oe re evancta jufldtca '

"Pues sea como contravención del orden o como conducta criminal se trata de una

conducta que socialmenie llama la atención, lo que hace necesario sea incluida en el

análisis poiítico-jurídico, así como establecer diferencias, y de acuerdo a ellas,

sanciones sociales de diversas índole, pues el número de año en año creciente de jos

accidenies y las pérdidas de vidas humanas, criticado desde hace iiempo como

inadmisible, así como la enorrne carga económica unida a las consecuencias de los

accidentes, han conduc¡do a una activación de trabajos en todos los terrenos

científicos, con la esperanza que los resultados adquiridos aplicados úittmamente en ia

práctica hagan posible aumentar la seguridad dei tráfico y reducir el número de

víctimas y daños".28

Hasta qué punto los delitos de tránsito se tratan de un fenómeno de crim¡nalidad y se

requieren sanciones jurídico-penales de tránsito: es una de las cuestiones más

importantes en torno a las cuales se guÍan las polémicas de la política de tránsito en la

actualidad

El tránsito diario en la aciualidad ha sido posible únicamente por la técnica moderna, su

complejidad y peligros plantean elevadas exigencias a ios conduciores, la velocdad y

" l¡i¿. p¿q. ¿z
':3 tbid. Paq.43
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capacidad y rendimiento de los vehículos, la creciente densidad del tránsrto y las '*---

deficientes condiciones de las carreteras y calles han llevado al desarrollo de esta

actividad a los lÍmiies de lo que la persona es capaz de soportar.

Hoy en día gracias a la tecnología y los avances de ingeniería mecánica, los vehículos

son más seguros, aunque las estadísticas en relación a accidentes de tránsito se

reducen levemente en comparación a hace diez años, al mismo tiempo se elevan ya

que cada vez los vehículos son más veloces y su rendimlento es mejor a altas

velocidades, causa por la cual los accidentes de tránsito se hacen cada vez más faiales

y más catastróficos.

También, uno de los faciores que en la actualidad está influenciando en el país, es el

importar carros usados y chocados de otros países; pero especialmente de Estados

Unidos; estas importaciones lamentablemente se hicieron más reniables y populares

en el país debido a que su precio es rnucho más bajo, comparado con comprar un

vehícuio en una agencia.

Pues hasta allí no hay nada de rnalo, lo maio es que de estos vehícuios importados, ei

novenia y nueve por ciento son vehículos chocados y en malas condlcÍones; estos

vehículos generalmente, son los vehículos que las autoridades extranjeras no dejan

circular por las malas condiciones en que se encuentran o por su mal funcionamiento.

Lo cierio es que a través del tiempo la tecnología, los vehículos y ios disposiiivos de

control de tránsito, se han desarrollado de tal forma que ayudan y previenen los
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accidentes de tránsito, pero muchas veces la iecnología y ios vehículos no están a

favor, y como se anotó en párrafos anteriores, hoy en día muchas vidas se pueden

salvar y muchos accidentes se pueden evitar si los vehículos no fueran tan veloces, si

están en perfectas condiciones; si los conductores son precavidos, prudentes y

diligentes cuando manejan y sobre todo si tienen educación vial

4.3. El riesgo en el tránsito

"Riesgo es la vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial

perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio

ambiente " 29

El que corre un riesgo, aprende algo, aunque el hombre trate por un Jado de eviiar los

riesgos y protegerse de sus consecuencias, por otro iado el riesgo tiene para muchas

personas un aspeclo seductor, atractivo y fascinante, porque constituye un desafío

para el ser humano. Bajo este concepto a la conducta de la persona en el tránsito de

vehículos se le puede caracterizar como una conducta de riesgo.

Los riesgos consisten esencialmente en las posibilidades de comeier faltas, de causar

un accidente o sufrirlo, o bien de ser condenado a una pena.

'" http //es.wikipedia.orq/wik¡/ riesgo en el tráns¡to. (cu€temala, 2 de mayo de 2012)
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4.4. El r¡esgo penal

Si alguien conduce antirreglamentariamente y no le ocurre nada, por lo general no es

castigado, es decrr, el conductor puede en general y bajo deterrninadas circunstancias

aumentar considerablemente el rlesgo del accidente, pero a pesar de esto no teme que

ie impongan alguna sanción o pena.

Por lo ianto, el hecho de la punición ejemplar y selectiva influye en la conducia

arriesgada. Si un riesgo muy elevado desernboca en un accidente. crece

consideradamente para el conducior la probab¡lidad de ser descubierto y castigado.

Así, el conductor culpab¡e de un hecho en el que se ha causado lesiones. es castigado

por lo general más rigurosamente que si no las hubiere habido.

Cuanto mayor es la probabilidad de ser identificado como autor de un delito de

tránsito; más dura es en general la sancjón, síempre dentro de ciertos límites.

Los riesgos generalmente ligados al

índole particular por la caliclad de

puesta en peligro.

Si una conducta antirreglamentaria lleva

probabílidad de que este suceso sea

gravemente; por ello los condlctores que

correr los mínimos riesgos posibles.

comportamiento en el lránsito, pueden revestir una-

la carretera y el vehículo o la persona individual

a un accrdenie grave, hay una elevada

descubierto y también sancionado más

qujeren evitar percances han de procurar
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4,5, Exces¡vas exigencias para el part¡cipante en el tránsito

La sociedad actua¡ plantea una serie de exigencias, que para una parte de la población

son hasta anora noloflamente exceslvas.

Se exige un permanente modo de pensar racional y abstracio y decisiones de pequeña

o gran importancia; sin que sea seguro que se posea la capacidad y el saber preciso

para satisfacer esas exigencias.

Guatemala sigue siendo un país subdesarrollado y la necesidad puede más que Ia

seguridad, los principios y el hambre; ya que mucha genie obtiene licencias de conducir

de forma fraudulenta s¡n el más mínimo respeto y preocupación por las consecuencias

que eso conlleva; porque la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.

Además, no existe un correcto control de emis¡ón de licencias de conducir; tampoco

mecanismos de prevención, educación y sensibilización a la población, ya que

Guatemala posee un veinie por cienio de analfabetismo y del ochenta por ciento

restante, sóio el cinco por ciento aproximadamente, conoce las leyes de tránsito y las

consecuencias que conllevan.

Las leyes que reguian el tránsito, en su mayoría ias más comunes, son las únicas que

se curnplen, pero las más imporiantes que son las preventivas, son leyes vigentes pero

no positivas, motivo por el cual existe una anarquía total en el tránsito.

6l



4"6. Los acc¡déntes de tránsito se tratan de una figura no dolosa

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Accidente es un

suceso eventual o acción del que involuntariamente resulta daño para las personas o

las cosas. " 30

Para el autor Guillermo Cabanellas: "Accidenie, es todo hecho imprevisto, suceso

eventual, y, más especialmenie, cuando origina una desgracia. Para el derecho, es

todo acontecirniento que ocasiona un daño." 31

Accidente es cualquier suceso que es provocado por una acción violenia y repentina

ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión cotporal. La

arnplitud de los térrninos de esta definición obliga a tener presente que los diferentes

tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter

imprevisible e incontrolable.

Según el diccionario de la Real Academia de Ia Lengua Española: "Tránsito es la

actividad de personas y vehículos que pasan por una calle, una carretera, etc " 32

"" Real Academia de la Lengua Española. Ob. C¡t. Pá9. 620.
3'Cabanellas, Guiliermo. Ob. C¡t Pá9. 832.
3'? http://. wwwwikipedia.org/wiki/acc¡dente dé tránsito. (Guatemala, 16 de fehrero de 2012)
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Para el autor Guillermo Cabanellas: "Tránsito, es el paso o traslado

lugares públicos, especialmente circulación por calfes y caminos." 33

"Tránsito es el fenómeno causado por el flujo de vehiculos en una vía. calle o

autoprsta -

El comportamiento típico y antijurídico que nace de un hecho de tránsito no se origina

porque el sujeto hubiera djrigido su voluntad hacia la comisión del mismo; s¡no deriva

del hecho de no tener el deber de ciudadano que le era exigible de acuerdo a las

características personales del agenie (joven, adulto, enfermo, sano, ebrio, sobrio,

despierto, desvelado, etc.) y de las circunstancias de modo, forma y lugar de donde se

originó el hecho; por ejemplo si es de día o de noche, si hay o no buena visibiiidad, si el

asfalio está mojado o seco, si es en un lugar bastanie pob¡ado o desierto, si ocurrió en

una vía rápida o una vía secundaria, etc.; son factores que sirven para precisar

fronteras entre lo que es un caso fortuito y la culpa, así como para determinar el grado

de gravedad de la misma.

Constantemente se admite en gene¡al que en los hechos de tránsito se trata de una

conducla no dolosa; lo que puede ser demostrado con la observación y 
'as 

estadísticas

de los condenados por deliios de tránsito.

3 Cábanet¡as, Guillermo- Ob. C¡t. Páq. 561

' úipl ;**;ki;;;l"."é7*itirir¿"!¡rá. ic*temate, is de mayo de 2012).
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También la dogmática de los delitos culposos apoya Ja presunción de que la conduita

defectuosa en el iránsito se trata en general de conductas no dolosas; como referencia

a la producción del resultado lesivo. como lesiones homicidio o daños. Es correcto

diferenciar los del¡tos por culpa inconsciente, aquellos que cualqu¡era puede cometer

sin querer; y los delitos por culpa consciente o imprudencia grave, que en modo alguno

hay que distinguir en todos los casos de la criminalidad grave Un delito culposo grave

es exactamenie tan reprochable desde el punto de vista social como un hurto.

En los delitos de tránsito deberá distinguirse según la culpa consista en una falta de

atención que le puede ocurrir a cualquiera o se trate de una culpa grave que pasa tanto

como el dolo. La inclinación a atenuar la criminalización de los delitos de tránsito, por

tanio la tendencia a la aplicac¡ón de un derecho penal especial o a una ejecución

especial de ia pena; se basa en que la persona involucrada en esta clase de hechos,

es un ciudadano norrnal bien conceptuado; que a todos les puede ocurrjr un hecho de

tránsito y finalmente; que la valoración de la sociedad apoya esta tendencia.

Las infracciones graves de tránsito, en especial aquéllas que se encuentran reguJadas

en el Código Penal como delitos; se enjuician debido a su colaboración en el derecho

vigente como auténtica criminalidad; por lo demás se ent¡ende en general que esta

criminalidad en el tránsito no es tan grave como los delitos contra el patrirnonio o contra

la honestidad

A través de este estudio se pudo evidenciar que, no se pueden generalizar todos los

delitos de tránsito como dolosos, mientras no se pueda determinar la causa real en el



momento del siniestro, ya que sería una violación a los

derechos humanos encuadrar una conducta humana por

establecida en la norrna penal.

I
',il

/
,'derechos constitucionales y \r:l- r.---

una simple deducción liieral

Los principios constitucionales con los cuales se fundamenta y se hace evidente el

probiema, es la discrepancia y contradicción que exisie entre la Constitución Política de

la República de Guatemala y el Artículo 157 del Código PenaL, que a continuación se

exponenl

La Constitución Política de la Repúbiica de Guatemala, en su Articulo 1 establece que

el Estado de Guatemaia se organiza para proteger a la persona y a la familia. Entre los

deberes del Estado, está el de garantizar a los habitantes de la República la libertad y

la justicia.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho de defensa

esiriba, en que la defensa de la persona y sus derechos son invloiables. Nadie podrá

ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en

proceso legal ante juez competente.

La presunción de inocencia, en el contexto de la Constiiución PolÍiica de la República

de Guatemala esiablece que toda persona es inocente, mieniras no se Je haya

declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamenie ejecutor¡ada.

l1
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Los ires párrafos antes descritos discrepan con el párrafo quinio del Adículo 157 del \--'-

Código Penai, el cual textuaimente regula que: "Sí como consecuencia de la conducia

irregular resultare lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, los tribunales

aplicarán únicamente la infracción penal más gravemente sancionada".

Si se analiza el párrafo anlerior y se profundiza: ¿qué es conducta irregular para el

legislador?, y al momenio del accidente de tránsito, ¿quién deiermina dicha conducta?,

y sl se determina, ¿cómo se podría probar?, ¿y si no se pudo probar? regula el Adículo

157 del Código Penal que se aplicará únicamente la infracción penal más gravemente

sancionada, ¿y ei principio de inocencia?, como se puede evidenciar, se encueniran

varlas contradicciones e interrogantes, que por falta de una buena legislación y una

mala jurisprudencia no se pueden aclarar en la actualidad y por ende los jueces de

justicia al momento de emitir su veredicto, muchas veces es jnjusto. Porque el hecho

que la ley sea correcta, no quiere decir que sea justa y viceversa.

1)
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CAPÍTULO V

5. La educac¡ón v¡al y la segur¡dad vial

5.'1. La educac¡ón vial

La genera{ización dei lenómeno circulaiorjo, además de prúgreso, rapidez y

comodidad, genera probiemas, ei princiDai, los accidenies de iráfico, siendo el factor

humano ei principai causenie

Para solucionaf este prob,lema cje salud pública, una de las ]íneas de actuación

¡mprescinditrle es la adquisición de vaiores viales en fcs ciudadanos; algo que

consiituye un paso más que el cor"locimiento de normas y señales de circulación, se

trata de la educación vial, el mejor camino para la formación de una concjenc¡a vial.

La educación vial se define como parie cle la educación sociai, sjendo una eficaz base

de actuación ciudadana, dado que traia de crear hábjios y aciitudes positjvas de

convivencia de calidad de vida. calidad medioanrbieniai y de seguridad viá1.

5.2. Objeto de la educación v¡al

Tiene por obleto desarrollar en eJ ciudadano en su condición de conductor, pasajero o

peatón las aptitudes, destrezas, hábitos y el inierés neGesaric para que disponga de

\..,
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mayor pericia, conocimienio y equlliLlrjc menlal, iratanio que ei individuc aclúe de

manera intel;gente y razonaille. que coüprenda y respeie la5 leyes reglamentcs y

normas v;genies de iránsito y ir-anspode terrestre y asi ecfiribuya a prevenir y evitar

accidentes viaies.

Se debe tomar en consideración que la educación vtal no sólo es tespeiar las señaies

de iránsiio, obedecer semáforos y cor.lcirrc¡t un vehiculo: slno que iambién es parte de

la educación vial la forma de conducirse los pealones, quienes siemp[e i]ensn que ir de

su iado derecho en las aceras o iranqueias, cruzar en ias esqu¡nas oe ias cuadras y no

donde le agrads utilizar ias pasarelas donce éslas se encuerlren, ya que ia poca

utilización de éstas es el faclcr prlncipai pcr ei cual rruchos peaiones sor airopelledos.

La poca ecucación v¡ai que hay e¡ Guaiemala es cuipa de cada ciudadano desde el

más pequeñc hasta ei ffás gtánde: inictando con ias autoridades. quienes nc velan por

el buen estedo cie las señales de tránsiio: ¿dem¿s cor¡o encargedos de velar -ñof el

cumplimientc Ce les ieyes de tránsito. únicamente se preocupan pgr ccnseguir diJlero,

ya sea por n Lrltas o Sobornos, hasia cada guateinalieco que cluebrafia ies ieyes de

iránsito, como pasarse un alio. ur rojo del se¡náforo relcl-nar en donde es prohibidc, y

los pealcnes, quie¡es camjnan pot donde quieren. se pasan Doi ¡os centros en luqar de

brrscar las esquifias no uiilzán ias pasateias. caminan íLtera cie las acefas oar¿n

donde sea a ios choferes cel lransporis público y exigen que los clejen Conde sea; y

todo esto deb¡dc a que naCie liene educación vial ni se preocupa por acceder a ella.

74



La prÉbiemática originada en relación a lcs accidenies de tránsilo en Guaten'tala se

debe a la poca o casi nula penalización de este asperio: ya que por 1o general sólo se

imponen sanciones pecuniarias por infracción a la ley peatonal o vehicular, oiro factor

muy influyente es la falta de educacrón viai que debería inculcarse desde pequeños en

las escuelas y no únicamente cuando se solicjta una licencia de conciuc¡r

Guetemala tiene muchos aspectos que correg¡r en educación v¡al: es por esto que se

deben to'nar medidas urgentes para solucionar esie profllema que ianto daño y

desgracias ha ocasionado a ia scc¡edad.

El Estado de Guatemala detJerá aportar un porcentaje dél presupuesto nacional a

campañas conciantizador€s, además iñcluir denlro del pensum de estudios por

conducio del Ministerio de Educac¡ón un curso a nivel pfiffario, secundaric y

Civersificado sob,re educación vial y seguridad vial

5,3, R.ecursos didáct¡cos para la edr-¡eación viai

Los recursos d¡dácticos en la gducación viel son elementos que formán parte de la

programac¡ón educativa e ¡ntentan una adecuación Ce los aprendizajes v¡ales teóricos

a una realidad via! personaiizads. D¡chos recursos didáct¡cos deberán ser ¿ponados

por el Fstado de Gualemala a tfavés de campañas de concieniización ciudadana y

capacilando tanio a ia Policía l\acional civil, ¿omo € la ¡f,olicía Municipal de Tráns;tc
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para que den el ejemplo y eumpian a c.abalidad con el objeto que es una educación vial

integral.

Fl diseño de los recursos d¡dácticos de educación vial en distinios soportes ya sea

impresos, audiovisuaies, informáiicos eic.; que perr¡iien ser empleaücs según las

redl,dades concretas de ios destinatarios

Para ade¿uar los recursos didáciiccs a cada dsstinalar¡o, se lendrán en cuenta las

capacidades Ce ios grupos de recepiores de los programas d¡d¿ciicos en los que se

actÚa.

Cada grupo de destinaterios puede utilizar- recursos de educación vial diseñados

especiaimente para cada grupo, y que fcrmen paile de prcgramas dirigidos a

colectivos especificos.

Cada guatemaiteco contribuye a la falla de educación viai y por ende a los accldenies

de lránsito; luego se queja de ia poca culiu!"a vjai, de la imprudencia de ios

ccnductorcs. de la irresponsab¡iidad de los choferes; pero no inicia un cambio en si

mismo, pues no se eCuca.

Si cacja guatemalieco h¡ciera un cambio la circulación vehicular en Guaten'tala luera

otrar l¡bre de embctellamientos, conductores ebrios, peatones y conduciores

imprudenies, y accidentes.
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5.4. Falta de educación vial en el país

En Guatemala un alto porcentaje de accidentes son provocados por personas

imprudenies, tanto conductores, peaiones, como usuarios de tlansporte público'

En el país hay una def¡ciente cultura vial debido a que existen leyes y reglamentos que

regulan la conducta vial pero no se aplican' no hay eniidad que ejecute dichas leyes' a

pesarquelaPolicíaNacionalciVilylaPolicíaN/unicipaldeTránSitosonlasautoridades

obligadas y encargadas de regular y de velar porque ellas se cumplan

Por otro lado, están 1os peatones imprudentes que no usan las aceras y pasarelas' que

no ven los semáforos, que bajan y paran el transporte colectivo en cualquier lugar o

lugares proh¡bidos para hacerlo. Así iambién los conductores que paran en cualquier

lado, al igual que los taxistas que se estac¡onan en cualquier calle iransitada, los

motoristas que se meten enlre los carros de forma imprudente, y los conductores del

transporie público que conducen, paran y se atraviesan de forma intrépida, abusiva e

irresponsable: es decir, todos los guatemaliecos son culpables de la falta de educación

vial que afecta al País día con día.

En Guaternala cada día mueren dos personas en accidentes de tránsiio, siendo una

cifra estadística media; ya que rnuchas veces mueren más de cinco personas en

accidentes múltiples y la cifra de dos personas por día va en aumento
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Siendo de interés nacional que los guatemaltecos y las auloridades hagan aigo ai

respecto; pues no es posible que algo tan sencillo como transportarse al irabajo, al

hogar o a un destino específico, ponga en pel¡gro o rlesgo a una o a muchas personas;

aparte de lo que se vive día a día en el país con la delincuencia.

5.5. La seguridad v¡al

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización

de sus efectos, especialrnente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera

lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas

para dicho fln en cualquier vehículo de transporte terrestre (ómnibus, camión,

auiomóvil, motocicleta y bicicleta).

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de a vía

pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una ofganización por

parte del Esiado y sin la moderación de las conductas humanas (particulares o

colectivas) no es posible Jograr un óptimo resultado.

5.5.1. Segur¡dad activa o primar¡a

Aquélla que asiste a1 conductor para evitar un posible accidente, interviniendo de

rnanera permanente durante la circulación, por elemplo:
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Sistema retrovisor: Visibilidad del conductor de la circulación que sucede detrás,

espejos, eliminación de puntos ciegos, y otras ayudas de control como radares,

comunicación de seguridad inalámbrica del vehículo y visión nocturna.

Sistemas de suspensión

- Sistema frenado, entre los que se pueden encontrar distintos tipos, entre eficientes y

muy efic¡éntes: ABS (Ant¡lock Brake Syslemr sistema antibloqueo de frenos) con

EBV (reparto electrónico de frenada). ESP (control de estabilidad). con EDL (conirol

de tracción).

Sisiema de dirección

Sistema de iluminac¡ón: El uso de las luces es un punto fundamental dentro de la

seguridad activa en la circulación; ya que por intermedio de las rnismas los

conductores y usuarios de Ia vía pública se comunican entre sí.

En la ciudad capital de Guatemala el órgano encargado de regular y vigilar el tránsito y

el transporte es EI\¡ETRA, que está a cargo de la municipalidad; para el resio de

departamentos le corresponde esta función a la Policía Nacional Civil, aunque algunos

municipios y departamentos ya cuentan con su propia Policía l\¡un¡cipal de Tránsito.

Pero como se ha mencionado con anterioridad, no se cumple esta seguridad vial en
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Guatemala, ya que todos están más preocupados de llegar pronto a casa

importando como lleguen y a EI/ETRA sólo le interesa el cobro de las multas.

5.5.2. Segur¡dad secundaria

Aquélla encargada de rninimizar las consecuenc¡as negativas de un accidente después

de que éste haya sucedido, por ejemplo:

Cierre automáiico de la inyección de combustible para impedir incend¡os.

Depósito de combustible y elementos auxiliares diseñados para evitar el derrame de

combustible en caso de colisión (coches como el Ford Pinto se hicieron famosos por

descuidar esta precaución).

, Aviso automático a centro de emergencias después de un accidente (opcional en

algunos vehículos estadounidenses).

Pue"ras drseiadas para una fécil ape'ru"a después de accidente.

Hebillas del cinturón de seguridad de fácil apertura.

Llevar herramientas de seguridad en caso de emergencia
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5.5.3. Seguridad de bebés y niños

La seguridad automovilística es crítica en estos casos, sobre todo considerando que los

dispositivos existentes no han sido diseñados para ellos.

En muchos países, por ejemplo en los Esiados miembros de la Unión Europea es

obligatorio el uso de mecanismos de retención apropiados al peso y la altura; desde

sillas especlales hasta elevadores que impidan que el cinturón de seguridad provoque

asfixia si ocuffe un accidente.

En todos los casos se deben utilizar siguiendo las instrucciones del fabricantes, y debe

recordarse el peligro que puede representar para un bebé o niño la bolsa de aire del

aslento del acompañante.

En Guatemala no hay njnguna leg¡slación que regule este tipo de seguridad y si mucho

se dan unos pocos consejos, pero es debido al poco lnterés de las autoridades acerca

de la seguridad.

5.5.4. Seguridad ante la conducc¡ón rutinaria

"lvluchos conductores que siguen la misma ruta cada día lo hacen sin uiilizar el área del

cerebro donde tiene lugar el pensamiento consciente", según afirrna el científico
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Duisburgo-Essenespecialista en tráfico Michael Schrekkenberg, de la Universidad de

en Alemania.35

Como conocen el camino, los conductores se ocupan de otras cosas en vez de

concentrarse en el tráfico: en consecuencia, tardan rnás en advertir los peligros Por

esta razón, se les recomienda tecordar continuamente la necesidad de estar alerta y no

distraerse de la catretera, no solamente se debe tener en cuenta que se conoce el

camino sino también el clima, ya que no es lo misrno conducir en un día soleado a

conducir en un fuerte aguacero o sobre una vía congelada

En Guatemala, siempre se debe usar el recurso de ias comunicaciones como el radio,

para informarse y prevenir un peor embotellarniento o evitar conducir vías o caminos en

rnal estado; además es bueno tenet en menie dos o tres camlnos si es necesado a la

hora de un percance.

5.6. El color de los automóv¡les

En Auckland Nueva Zelanda la investigadora Sue Furness "realizó un estudio sobre

1000 automóviles en su pais, que descubrió que los automóviles de color plata habían

ienido menos accidentes graves que los de color verde, café o negro " 36

r' Schrekkenberg, I\¡ichael
rriFrmess Sue. El color

.lnvest¡gac¡ón de conducción rut¡nar¡a. Pág 17

de los automóv¡les. Pág 58.
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"En Auckland Nueva Zeland¡a, un estudio de Newstead y D'Elía, descubrió que los - -"'

automóviles de coior blanco iuvieron una tasa signif icat jvamente menor de sufrir

accidenies graves que los autos de oiros colores, incluido el plata.

Comparados con los vehículos blancos, una cantidad de colores se asoc¡an con un

riesgo de accidentes más alto. Esos colores son generalmente los que están por

debajo en el índice de visibilidad, e incluyen el azul, gris, negro, roio, plata y verde.

Ningún color fue significante más seguro que el blanco, aunque varios otros colores no

se pudieron distinguir del blanco en términos de rjesgo relativo de accidente Ninguno

de los colores de vehículos indicaron un rnenor riesgo relativo en comparación con el

color blanco que fue estadísticamente significativo." 37

"El estudio de color de los vehículos, realizado por el MUARC (Centro de lnvestigación

de Accidentes de la Universidad de Monash) y publicado en 2OO7, analizó 855.258

accidentes ocurridos entre 1947 y 2AA4 en los estados australianos de Victoria y

Australia Occidental que dieron como resultado lesiones o ai menos el remolque de un

vehículo. El estudio analiza el riesgo relacionado con las condic¡ones de 1u2." 
38

3TNewstead stuart y Ángejo D'Elía.
riesgo de acc¡dentes. Pág 37.

33 tbid. cág +s.

lnvest¡gac¡ón sobre la relac¡ón enlre el color de un vehiculo y el
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En Guatemala el color de los automóviles tiene incidenc¡a, pero con el

tiene en esta materia, no se le da mayor importancia, motivo por el cual

de tránsito van en aumenio-

.r,.
atraso que se

los accidentes

5.7, Conductores v¡olentos

En la actual¡dad se ha lratado de acuñar varlos términos para definir a los conductores

violentos; aquellos que se irritan con facilidad en el tránsito y que reaccionan de una

forma explosiva y violenta ante el errot o un bocinazo de otro conduclot.

El término de conductor violento es un término nuevo, para un fenómeno que ha

existido desde que existen los vehículos, pero que hasta hace unos cuantos años se Je

ha dado el interés y la importancia, debido a que ha demosirado ser un facior más

dentro de las causas de accidentes de lránslio.

Es de suma importancia desarrollar esie tema, ya que como se menclonó

anteriormente, viene a ocupar un espacio dentro de la problemática de los accidentes

de tránsito.

Los conductores violentos provocan una atmósfera de violencia y peligrosidad todos los

días en las carreteras; ya que muchas veces son autores de accidentes de tránsito, de

lesiones, agresiones y hasta asesinatos; que son cometidos en estados de emoción

violenta por personas irnpacientes, irritables y llenos de estrés por el tráfico vehicular.
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lvluy pocos auiores y personas han estudiado este tema, debido a la naturaleza y a que -- ---'

es un fenómeno que en la actualidad se está empezando a desaffollar y que es muy

nuevo; pero lo han denominado como bulling en el tránsito.

Este tÍpo de conduciores, son muy difíciles de detener ya que conducen a altas

velocidades, pero por medio de las cámaras de vig¡lancia puestas por la Policía

l\4unicipal de Tránsito se podrían controlar y sancionarlos.

En caso de ser víctima de este tipo de conductores, es de mucha ayuda poner la

denuncia con el número de placa, además de evitar confrontac¡ones y peleas en el

transito y por último no incitarlos y en caso que la víctima sea perseguida, llamar a la

Policía Nacional Civil o conducir hacia una estación de la Policía.

Las consecuencias del Artículo 157 del Código Penal ante la sociedad, como ya bien

se trató en la presente tesis, son ianto jurídico legales, como humanas y personales:

las cuales vulneran los derechos constitucionales y humanos, con ocasión de una

accidente de tránsito, en el cual el conductor no es culpable del siniestro ocurrido ni

tuvo alguna incidencia.

Es importante tener en cuenta dichas consecuencias en la Íealidad actual, ya que si se

conocen las m¡smas se podrán eviiai muchos accidentes, salvar vidas y evitar los

efectos legales que acarrea esta problemática.
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Es por ello que Ia posición que lleva el prssente trabajo de tesis, es en contra de la

legislación actua¡, ya que es violatorio para los cjerechos de los guatemaltecos; además

de tener lagunas legales y falta de jurisprudencia, con la cual se puedan auxiliar los

funcionarios para poder juzgar de una mejor manera.
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'",. ,j|CONCLUSIONES

1 . Los accidentes de tráns¡to son un problema del diar¡o vivir y se debe más que todo

a la falta de educación y seguridad v¡al, respeto y cortesía de los conductores de

vehículos de todo t¡po y también de los peatones.

2. Un hecho de tránsito en el cual no existe dolo, culpa o intención de causar un daño,

no debe constituir una f¡gura del¡ct¡vai ya que fundamentalmente es un suceso

eveniual, ¡nvoluntario e imprevisto.

3. Los tipos contenidos en el Código Penal referidos al tránsjto de vehículos son

conirarios a los princip¡os constitucionales; ya que vulneran los derechos de

inocencia y derecho de defensa, y la protección de la libertad y justicia de los

guatemaltecos.

4. La Po¡icía Nac¡onal Civil y la Policía Municipal de Tráns¡to, no cumplen con su

func¡ón de velar por la seguridad, orden y regulación del tránsito, y por lo mismo

tanto conductores como peatones no respetan las leyes de tránsito.

5. La legislación penal contempla lo relacionado a los accidentes de tránsito, pero no

lo desarrolla de manera explic¡ta, ya que usualmente no se aplica la legislación y

cuando se aplica a un caso concreto, suelen surg¡r controversias, lagunas legales y

hasta injusticias que generalmente terminan en una condena errada.
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RECOMENDACIONES

'1. El Ministerio de Educación debe inc¡uir dentro de¡ pensum de estudios cursos de

leyes, prevención y educación vial, paÍa que toda persona aprenda a tomar

precauciones como peatones y desarrollen una actitud concientizadora como

futuros pilotos, porque és la ún¡ca manera de erradicar este mal que aqueja al país.

2. Es necesario que los jueces a través de los órganos de justic¡a, analicen la

personalidad del inculpado de un hecho de tránsito y su peligrosjdad, a fin de

someterlo al tratamiento más adecuado, porque es injusio que una persona

involucrada en un accidente de tránsito sea tratado como un de¡incuente común

3. Que el Congreso de la República de Guatemala, transforme las f¡guras delictivas

referidas a los accidentes de tránsito, en figuras adm¡nistrativas para ser

sancionadas no penalmente sino con una sanción distinta; tal como servicio

comunitario o clases de manejo forzoso, porque en la actualidad se tipifican como

un del¡to aunque no cumplen con los elementos del mismo.

4. El Ministerjo de Gobernación debe obligar a la Policía Nacional Civil y a la Policía

Municipal de Tránsito, para que cumplan mn sus atr¡buc¡ones y reaiicen una mejor

labor en la regulación y ordenamiento del tránsito veh¡cular, porque es necesario

disminuir los incidentes de tránsito que ocurren por des¡nterés de las autor¡dadés.
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-' ,. ../5. El Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala tiene que reformar la Ley de T¡ánsito y

su Reglamento; en el sent¡do de regular todo lo referente a los accidentes de

tránsito y las sanc¡ones a imponer según las circunstanc¡as de cada caso, porque

hoy en día no sea adecúa la legislación existente a la real'dad en que vivimos.
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