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Doctor
Bonerge Am¡lcar Me¡ía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tes¡s
Facultad de Cienc¡as Jur¡d¡cas y Sociales
Un¡versidad de San carlos de Guatemala
Su Despacho

Doctor Mejía Orellana:

En atención al nombramiento de la Un¡dad de Asesoría de Tesis de nuestra casa de

--studios, informo que brindé asesoría profesional al Br. DIEGO JOSÉ ALVARADO
ALVARADO, para la preparación y presentación de su tesis de grado denominada "

ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINAL DE LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA DEL
RECURSO DE CASACIÓN EN EL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA", Y AI

respecto rindo a usted el sigu¡ente Dictamen:

I. COMENTARIOS

1.1. Durante todo el lapso de tiempo transcurrido hasta la presente fecha, se
planificó la realización del tema y se sugirió al sustentante metodología de
investigac¡ón, bibliografía adecuada, técnicas de recopilación de información
para enriquecer y mejorar la propuesta presentada en el proyecto del plan de
trabajo.

1.2. Siendo la casac¡ón, un recurso extraord¡nario, es rigurosamente técn¡co y
formalista ya que el sujeto procesal que desea plantear el mismo debe ser
escrupuloso en denunciar los defectos de forma y fondo de la sentenc¡a
¡mpugnada; indicar qué errores de valoración de la prueba fueron interpretados
en forma ¡ncorrecia por la autoridad judicial competente; cuál es la doctrina
legal y jurisprudencial que sustenta sus premisas y posición del recurrente,
mot¡vo por el cual, el proyecto de tesis bajo mi dirección pretendió encauzar de
una manera ordenada todo el conocim¡ento básico de este recurso y los
requisitos que se deben cumplir en la interpos¡c¡ón de este med¡o extraordinario
de defensa

1.3. Como lo señala el sustentante, el objetivo general de la investigación consistió
en establecer de una manera clara, precisa y puntual los principales rnoiivos de
improcedencia al momento de dictar sentencia la Cámara Civil de la Corte
Suprema de Just¡cia, que es la competente para ello.



14 Parte importante del trabajo realizado lo constituye el aporte propio que
sustentante presentó, que consiste en la propuesta de una guía para la

interposición del recurso de casación, toda vez que con el análisis estadístico
realizado a lo largo de la ¡nvestigación, 'permit¡ó establecer que un alto
porcentaje de las casaciones planteadas son rechazadas in limine en el
momento de su interposición, y las que logran solventar este filtro, no logran
casar la sentenc¡a impugnada toda vez que se omitieron detalles técn¡cos y
jurídicos que son propios de la naturaleza de dicho med¡q de ¡mpugnación.

1.5. lvlerece destacar que el estudiante se desempeña actualmente como oficial de
trámite en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en la

elaboración del trabajo se incorporaron, en su redacción, las experiencias y
vivencias propias, bajo la óptica del derecho que es el área que nos ocupa e
interesa

II. CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN

2.1. Que la tes¡s descrita reúne los requisitos de forma y de fondo que se
establecen en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

2.2. Que el trabajo presentado desarrolla un conocimiento científico, con el uso
apropiado de la metodología y técnicas de investigación empleados, las
conclusiones y recomendaciones son certeras, prec¡sas y claras, y que eltrabajo
realizado constituirá una herramienta de consulta que contribuirá en la solución
de los problemas que el sustentante plantea.

2.3. En consecuencia, rindo DICTAMEN FAVORABLE y recbmiendo la aprobación
del trabajo para su presentación en el examen público de tes¡s, previo a conferir
el grado académico correspondiente, y los títulos profes¡onales de abogado y
notario, requeridos por el interesado.

S¡n otro particular me es honroso suscribirme de usted con las muestras de mi más
alta consideración y respeio.

IDYENSENADATODOS.

M.A, JO

Uc. J0a[t [ültttfl[iü ,,;il¡i1 ¡iIii:ti'i
aleG¡yi Y .¡O¡aÍlo

AGUILAR
ABOGAD9 Y NOTABIO

coLEGtADO 2530
ASESOR
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DE TEsls DE LA FAcuLTAD DE crENcrAS JURíDrcAS y socrALES
Guatemala, diez de aqosto del año dos mil doce.

Atentamente, pase a el LICENCIADO I\/ANFREDO QUEVEDO SOLíS, para que proceda a
revisar el lrabajo de tesis de el estudiante DIEGO JOSE ALVARADO ALVARADO, in{itulado:
"ANÁLISIS JURfDIco Y DoCTRINAL DE LoS IMoTIVoS DE IMPRoCEDENCIA DEL
REcuRso EXTRAoRDtNARto DE cASActóN EN EL t\4oMENTo DE DtcrAR SENTENC|A'.

l\,,Ie permito hacer de su conocimiento que está facultado pata tealizat las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la rnvestigac¡ón, asimismo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen correspond¡ente debe¡á cumplir con los requisitos establecidos en el
Artícu¡o 32 del Normativo pa¡a la Elaboración de Tesis de Licencatura en C¡enc¡as Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, haran constar en los dictámenes correspondientes, su opin¡ón respecto del contenido
científco y técnico de la iesis, la metodología y técn¡cas de investigac¡ón uti¡izadas, la
redacción, los cuad¡os estadísticos sifueren necesar¡os, la contribución c¡entif¡ca de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía ut¡li n o desaprueban el
trabajo de investigación y otras considereaciones que est¡me

DR. B
JEFE

E AM|LCAR MEJIA o
LA tiNtDAD ASESoRíA D

cc.Unidad de Tesis
BAMO/¡yr.

""'"t^ " "

J,)



L¡c, Manfredo Quevedo Solís
7 avenida t-20 zona 4 Edificio Tone Café, 6 nivel, olicina 670

Teléfono 2331-9353

Guatemala, 3 de septiembre de 2012

Ooctor
Bonerge Amilcar Me¡ía Orellana
Jefe de la Unidad de Aseaoria de Tesis
Facultad de C¡éncias Jurídicas y Sociales
Un¡vers¡dad de San CaÍlo3 de Guatemala
Su Deapacho

Doetor Mejía Orellana:

En atención a la providencia de fecha d¡ez de agosto de dos mil doce, de la Jefatura
de la Unidad Asesoría de Tes¡s de nuestra casa de estudios, en m¡ calidad de rev¡sor
de tesis he proced¡do a efectuar el anál¡s¡s del conten¡do de la tesis presentada por el
Br. DIEGO JOSE ALVARADO ALVARADO, para la preparación y presentación de su
tesis de grado denominada 'ANÁL|S|S JURíDICO Y DOCTRINAL DE LOS MOTTVOS
DE IÍVIPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL MOMENTO DE
DICTAR SENTENCIA'-

Sobre el particular me perm¡to formular las siguientes observaciones:

1. El recurso extraordinario de casac¡ón se encuentra regulado en los Artículos 619
al 635 del Código Procesal Civil y Mercant¡l, como un medio de impugnación de
carácter técnico a efecto de estiablecer los errores de forma o de fondo que
comet¡ó el juzgador en el momenlo de conocer un asunto sometido a su
jurisdicción.

2. La tes¡s además de anal¡zar las distintas teorías que explican la naturaleza
jurídica de este medio de impugnac¡ón, ¡ncluye un estudio detallado de los
errores más comunes que se comelen en la interposición de este recurso,
haciendo un anális¡s sobre los requisitos esenciales que se deben tomar en
cuenta en la ¡nterposición del mismo, cuando se denunc¡a el error de hecho, o
de derecho, en la apreciación y valorac¡ón de la prueba.

3. Se denota que el susteniante dom¡na el proced¡miento a segu¡r, y se enriquece
con el aporte personal sobre situaciones reales que se presentan en et diar¡o
ejercicio de la actividad de promover la ejecución de lo juzgado, por su
experiencia laboral en el Organ¡smo Judicial.

4. S¡n embargo, se le sug¡rió al bachiller mod¡ficar el título del trabajo de tesis, toda
vez que el enfoque doctrinario y legal que se desarrolla en el m¡smo, hace
referenc¡a únicamente a la casación en materia civil, no así en las otras áreas
donde dicho medio de impugnación, puede ser suscept¡ble para su ¡nterposición,



I

5.

por lo que para guardar una relación en su contenido se ha propuesl
título se denomine de la sigu¡ente manera: 'ANÁLlsls JURI;133" ffi'
DOCTRINAL DE LOS MOTIVOS DE IIIIPROCEDENCIA DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN MATERIA CIV¡L EN EL MOMENTO
DE DICTAR SENTENCIA'

Con el bachiller Alvarado Alvarado, hemos sosten¡do varias reuniones de
trabajo, durante las cuales fueron evaluados los requisitos contenidos en el
Artículo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Soc¡ales y del Examen General Público, por lo que puedo

afirmar que el trabajo presentado reúne todos los requisitos de forma y de fondo
para su presentación y discusión previo a confer¡r los iltulos profesionales da
abogado y notar¡o, y en consecuencia comparto completamente todas las
observaciones formuladas por el asesor de tesis.

Finalmente considero que el trabaio de tesis presentado desarrolla un contenido
cientlf¡co, la metodología y las técn¡cas de investigación son adecuadas y
ef¡caces, así también la redacción es clara y explícita, que hace del trabajo de
invest¡gación un documento fácil de comprender y constituye un auxiliar valioso
paIa el estudióso del derecho, para el conocimiento y aplicación del recurso de
casación, objeto de la tes¡s de grado preparado por el sustentanle.

Por lo anteriormente expuesto emito m¡ DICTAMEN FAVORABLE al trabajo formulado
por el Br. DIEGO JOSÉ ALVARADO ALVARADO, con la únicá observación que se
modif¡co el título del m¡smo y en tal virtud es procedente continuar el trámite conforme
los requisitos establecidos.

Sin otro particular me es honroso suscr¡bitme del señor Jefe de la Un¡dad de Tesis,
como su atento y seguro sefvidoÍ.

IDYENSEÑADATODOS.

LIC. i'ANFREDO
ABOGADO Y

coLEG|ADO 2271

MANTREDO OWEDO EOUS
Abagada y Nolar¡o

o.

REVISOR
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES, GUAtEMAIA,2T dE
febrero de 2013.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de iesls del

EStUdIAItC DIfCO JOSI ALVARADO AI VARADO, IjIUIAdO ANÁI ISIS JURiDICO Y

DOCTRINAL DE LOS I\,4OTIVOS DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

DE CASACIÓN EN MATERIA CIVIL EN EL I.4OMENTO DE DICTAR SENTENCIA. ATIíCUIOS:

31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias JurÍdicas y

Sociales y del Examen General Público.
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A DIOS:

A MIS PADRES:

A MIS HERMANOS:

DEDICATORIA

En quien deposito mi confianza y me guía por un camino
seguro, por haber puesto en mi camino a aquellas personas
que han sido mi soporte y compañía durante todo el per¡odo
de estudio, que me ha permitido alcanzar este logro y me
dará la sabiduría para continuar mi carrera profesional.

José Alejandro y Aída Let¡cia, por darme la vida, creer en
mí, haber formado mis hábitos de estud¡o, princip¡os y
valores morales y por el apoyo incondicional que me
br¡ndaron.

Gabriel, Ricardo y Juan Pablo por sus consejos y estar
conmigo apoyándome siempre.

A quienes quiero mucho y me siento muy orgulloso de ellos.

Por sus consejos y su compañía en los buenos y malos
momentos

Por motivarme constantemente a alc€nzar este logro y
compartir sus conocimientos.

La Universidad de San Carlos de Guatémala, en especial a
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a quien
prometo desde ya servir con dignidad, lealtad y
agradecimiento.

A MIS FAMILIARES:

A MIS AMIGOS:

A MIS COMPAÑEROS:

A:
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f'u,-,i{\<=--/'INTRODUCCIÓN

El recurso de casación es ante todos los medios de defensa el med¡o de impugnación
que más dificultad presenta para su ¡nterposición, por la serie de requisitos técnicos y
legales que conlleva; y der¡vado de el¡o, se limita a conocer la lega¡idad de su
planteamiento, su interposición debe ser motivada, fundada exclusivamente en los
casos o vicios taxativamente establecidos por la ley y con un lormalismo especial. En la
práctica, la mayor parte de los recurcos de casación ¡nterpuestos son desestimados, por

lo que es necesario invest¡gar cuáles son las causas. Este es el motivo princ¡pal por el
que elegí el tema.

La legislación procesal c¡vil y mercantil guatema¡teca clasifica los med¡os de
impugnac¡ón en ordinarios y extraordinarios. El recurso de casación se encuentra

catalogado como el único medio de ¡mpugnación de naturaleza extraordinaria; es
entonces una institución juríd¡c¿ del derecho procesal que se ha establecido como un
recurso de carácter extraordinario; que se plantea ante el órgano de superior jerarquía
jud¡cial, como método para el control de la correcta func¡ón jurisdiccional.

Lamentablemente un alto porcentaje de los recursos que se plantean anie la Cám¿ra
Civil de la Corte Suprema de Justicia, contienen un p¡antéamiento defectuoso. Ello
constituyó el problema de la presente investigac¡ón, la improcedencia del recurso de
casación

El objetivo dél anál¡s¡s, consiste en establecet de una manera clara, precisa y puntual,

los princ¡pales motivos de improcedencia ar momento de dictar sentencia del recurso de
casación en materia civ¡l; así como definir los requisitos esenciales que debe llevar el
memorial de interposición del recurso de casac¡ón, para que de una manera senc¡lla y

concreta facilite a¡ abogado l¡tigante su planteamiento y evitar en lo posible que el

( ¡)
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muchas veces por errores de forma en...i:]ymismo sea rechazado desde que se interpuso,

su preparación y redacción.

El primer capítulo desarrolla la naturaleza jurídica del recurso de casación; el segundo

capítulo desarrolla los aspectos básicos del recurso de casación, sus antecedentes'

motivos y submot¡vos de procedenc¡a, sujetos, requis¡tos de planteamiento, entre otros;

el tercer capitulo desarrolla los casos o vicios que la ley establece, por los que procede

el recurso de casación; el cualto capítulo estudia las sentencias dictadas por la Cámara

C¡v¡l de los recursos de casación desest¡mados, el quinto capítulo establece' como

principal aporte, la enumeración de los requ¡s¡tos esenc¡ales de un recurso de casac¡ón

como herramienta real y efectiva que logre m¡n¡mizar el rechazo de plano de los

recursos de casac¡ón y la improcedenc¡a de aquellos que han s¡do adm¡tidos, debido a

vicios de planteamiento.

Para realizar la presente ¡nvestigac¡ón se estudiaron las sentencias proferidas por la

Cámara Civil de la Corte Suprema de Jusiicia, del período comprendido de enero a

diciembre del año dos mil ocho, se procedió a la leclura íntegra de cada una de las

sentencias dictadas por este alto órgano judicial, en especial aquéllas que desest¡man

los recursos de casac¡ón. D¡chos fallos fueron examinados y se determ¡naron las

causas o vicios técnicos más comunes de ¡mprocedencia, se tabularon los datos

obten¡dos y se presentan en porcentajes y gráf¡cas.

En suma, la presente invest¡gación es una monografía de tipo juridico descript¡va, que

estudia y analiza a profund¡dad el problema anteriormente refer¡do. Explica, en base a

criterios doctr¡nales, legales y jurisprudenciales, las pr¡ncipales causas y efectos que

produce el mismo.

( ii )



'''::rj""b
ij¡ sll¡fü¡h :-.

Yrt-'.'

1.

1.'1.

CAPiTULO I

Los medios de impugnación de las resoluc¡ones ¡udiciales

Def¡n¡ción

El Estado de Guatemala se organiza políticamente como un Estado democrático y

republicano de derecho, en el que, por disposición constitucional, debe exisfir una

separación de funciones entre los organismos que lo conforman. Es en esta separación

de funciones en donde le corresponde al Organismo Judicial, por disposición del

Articulo 203 de la Constitución Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala, la potestad de

juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, es decir, corresponde con exclusividad a

los tribunales de justicia ejercer una función jurisd¡ccional.

Esta función jurisdiccional no es más que la apl¡cación, por parte de los tribunales de

justicia, de las normas de derecho a un caso en concreto para la resolución de una

determ¡nada controversia. A decir del autor Eduardo Couture, citado por la licenciada

Crista Ruiz Cast¡llo de Juárez, la función jurisdiccional consiste en: "...|a función pública

realizada por los órganos jurisdiccionales competentes del Estado, de acuerdo a la

forma requerida en la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el
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dirimir sus controversias de relevancia jurídic\.=1,¡- j/derecho de las partes con el objeto

eventualmente factible de ejecución"

La realización de la función jurisd¡ccional conlleva necesariamente, como uno de los

poderes de la jurisd¡cción, la potestad de decisjón del .juez o tribunal sobre lo ped¡do

por las partes; és decir, el juez o tribunal debe dec¡dir sobre la procedencia o

improcedencia de lo solicitado, por medio de resoluciones judiciales. Mario Efraín

Nájera Farfán al referirse a este poder de decisión indica que: "En ejerc¡cio de este

poder, que no sólo es potestad sino al m¡smo tiempo un deber, una obligación, los

Jueces deciden sobre las controversias que se someten a su conoc¡m¡ento, declarando

si el Derecho se ha infringido y en qué términos ha de resiablecerse y repararse. Este

acto de decidir se manifiesta en la sentencia, pero el poder decisor¡o no se limita a

declarar el derecho, sino que se extiende a todas las resoluciones que sin ser de fondo,

impulsan, hacen avanzar el proceso o allanan los obstáculos que en el curso del mismo

es indispensable se superen para llegar a la decisión f¡nal o de fondo". 2

En esa aplicación que del derecho haga el juzgador y que va a dejar plasmada

mediante resoluciones jud¡ciales, puede que exista, en especial en una sentencia, una

parte que se siénta perjudicada y que por lo tanto no la consienta expresamente, por

creer que en ella existen vicios de forma o de fondo que la llevan a la ilegal¡dad o a la

injusticia. Ante tal siiuación, la parte procesal que se considere afectada tiene el

1 Ruiz Cástillo de Juárez, Crista. Teoria general del proceso. Pág. 79.

'?Nájerá Faúán, lvario Efraín. Derecho prccesal civ¡1. Pág. 96.

de
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dictó o por un tr¡bunal de segunda instancia, dependiendo de la naturaleza de la

resoluc¡ón), a través de los medios de impugnación, para lograr una eventual anulación

y sustitución o modificación.

Al referirse a los med¡os de impugnac¡ón, los autores Juan Montero Aroca y Mauro

Chacón Corado, maniliestan: "Son ¡nstrumentos legales puestos a disposición de las

partes de un proceso para intentar la anulación o la modificación de las resoluciones

judiciales'.3 Con esta expresión (medios de impugnación), o sus derivados, se des¡gna

tanto al acto de la parte con el que pide la anulae¡ón o modificación de una resolución

jud¡cial, como a la fase del proceso en que el órgano judicial competente conoce de

esta pet¡ción. Todos los med¡os de impugnación tienen su origen en la posibilidad del

error humano, posibilidad que aconseja que sea examinado más de una vez el objeto

de lo decid¡do en la resolución judicial para ev¡tar, en lo posible, resoluciones no

acomodadas a lo dispuesto en la ley.

Además ref¡ere el doctor Mario Aguirre Godoy, que: ',Cualqu¡era que sea el concepto

que aceptemos en relación a los medios de impugnac¡ón, siempre encontraremos

élementos fác¡lmente diferenciables que nos permitan concebir al recurso como el acto

procesa! de parte o de persona legitjmada para jnterponerlo, por el cual se ¡mpugna

3 Montero Aioca, Juan y Mauro Chacón Corado. Manua¡ de derecho procesal civ¡l guater¡atteco. pág.
262



una resolución jud¡cial que causa perjuicio o gravamen, a fin de obtener su

sustitución o anulación".4

1.2. Clasificac¡ón

En la doctrina moderna del derecho procesal se pueden encontrat diversas

clasiflcaciones de los medios de impugnación; sin embargo, Ia más común de

enconirar es la de los remedios y recuÍsos procesales. En esta clasificación se dice

que se está frente a un remedio procesal cuando se pretende anular o modificar la

resolución mediante un medio de impugnación que debe de conocer y resolver el

mismo juez o tribunal que la dictó. Tratando acerca de este tema refieren los jur¡stas

Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado que se puede hablar de remedios

procesales cuando: "El medio de impugnación debe conocerlo el mismo órgano que

dictó la resolución que se impugna. De estos medios puede decirse tamb¡én que

carecen de efecto devolutivo, que se producen dentro de la misma instancia (o fase del

proceso)y que son horizontales". 5

Asimismo, se entiende por recurso aquel medio por el cual se pretende anular o

modificar una resolución d¡ctada por un órgano .jur¡sdiccional de menor jerarquía al que

debe conocerlo y resolverlo. Es por ello que al referirse los autores Juan Montero Aroca

y Mauro Chacó¡ Corado a este tema, indican que se habla de recursos: ,'Cuando 
de¡

a Aguirre Godoy, l\¡ario. Derecho p¡ocesat c¡v¡1. pág. 350.
" I\llontero Aroca, Juan y Mauro Chacón Corado. Ob. C¡t. páo. 264.
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medio de impugnación debe conocer un órgano superior y distinto at Ou" o,"r.Eüfl
resolución que se impugna,'. 6

Sin embargo, la leg¡slac¡ón procesal civ¡l y mercantil no hace d¡st¡nc¡ón entre remedios
y recursos, util¡zando el término recursos en todos los medjos de impugnación que en
ella se regulan. Es por el¡o que se toma con total ¡dentidad el concepto de med¡os de
impugnación y recursos. Así lo ind¡ca el doctor Mario Aguire Godoy: ,,... ¡a
denominación más genera¡izada para er acto impugnativo de ras resoruc¡ones judiciares
és la de recurso, que significa volver a reconer el cam¡no ya andado,,. / Da la idea de
un nuevo examen del asunto, generalmente en una instancia super¡or. Aunque algunos
consideran este punto como caracteristica esencial de los recursos, como luego se
verá, en realidad no habría dificultad en admiti¡ también como recurso al medio
impugnativo que se hace valer ante el mismo órgano jurisdiccional que djctó la
resolución, si lo que se persjgue es Ia reforma, sustjtución o anulación de esa
resolución. Tampoco volver a examinar el asunto quiere decir estud¡arlo en todos sus
detal¡es y aspectos.

Del m¡smo modo, ex¡ste otra clasificación muy importante de los medios de
¡mpugnación o recursos, que los div¡de en ordinarios y exraord¡narios. En este caso la
leg¡slación procesal civil y mercantil jncorpora tal cfasific€c¡ón al regu¡ar el recurso de
casación; el único recurso de carácter éxtraordinario en la legislación.

u t¡¡d. pág. 267.
'Agu¡re codoy, Mario. Ob. Cit. pág. 348.



'¿'{$5 ¿'\
¿'.:.r'q;:::\
l;.: *_*=_- C:\
\É*.,-.--.¡_á/

El autor Mar¡o Efraín Nájera Farfán indica que las características de los recursoÑ!::-!)/

ordinarios son las s¡guientes: "Pueden interponerse durante el juicio y en todos los

casos en que no exista l¡mitación expresa, facultan aljuez o tribunal ad quem para que

conozca íntegramente de la cuestión lit¡giosa; su interposición no está sujeta a

motivaciones determinadas; mediante ellos puede denunciarse cualquier vicio".8

El autor Jorge Correa Selamé señala a¡gunas diferencias entre los recursos ordinarios

y los extraordinarios, refiriendo que:

- "Los ordinarios generalmente no exigen causales específicas o taxativas para su

¡nterpos¡ción. los extraordinarios si:

- Los ordinarios no presentan mayor formalismo, los extraordinarios sí t¡enen una

rigurosidad para su interpos¡c¡ón, bajo sanción de ser declarados inadmisibles;

- Los ordinarios miran en general el interés de las paries, los extraordinarios velan por

un interés público;

- Los ordinarios or¡ginan, en general, una nueva instancia, Ios extraordinarios no". e

lgualmente, al referirse a los Íecursos extraordinarios, el m¡smo autor indica que son

característ¡cas de estos recursos las sigu¡entes: Sólo pueden ser util¡zados contra

ciertas sentenc¡as; su ¡nterposición debe ser motivada y fundarse exclusivamente en

los casos o vicios taxativamente establec¡dos por Ia ley, conoce de ellos el tribunal

máximo dentro de la jerarquía judicia¡ y los poderes jurisdiccionales se circunscriben al

3 Náje.a Farfán, Mario Efraín. Ob. C¡t. Pág.628.
e Correa Selamé, Jorge. Recursos paocesales c¡v¡les. Pág. 2.
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examen o juzgamiento del en"or o errores denunciados. El único recurso extraordinari&,: ' '

es el de casación-

1.3. Quiénes pueden recurrir

El doctor Mario Aguirre Godoy al abordar ei tema de la ¡egitimación para recurr¡r las

resoluciones jud¡ciales, como uno de los presupuestos procesales, explica que:

"Lógicamente sólo puede hacerlo aquél que sufra, como antes dijimos, un perjuicio o

un gravamen a causa de la resoluc¡ón dictada por el Tribunal. Esa lesión en el interés

jurídico lo puede sufrir tanto el demandanie como el demandado y por ello no importa

la posición que ocupen estos sujetos procesales en el proceso de impugnación. A el¡o

obedece también que se ul¡lice un léxico muy especial para des¡gnar a la persona que

impugne y a aquélla a quien la resolución favorece, independientemente de Ias

calidades de demandante y demandado". 10

Desde luego, no cabé la menor duda que son las partes que ¡ntervienen en un proceso

las legitimadas para inierponer los recursos. Sin embargo, también pueden hacerlo los

terceros, pero para ello se necesita que ingresen a la contienda judicial, ya que una vez

aceptado su ingreso se consideran partes en el proceso.

10 Aguiffe Godoy, l\¡ario. Ob. Cit. Pág. 355.



1.4. F¡nalidad

La mayor parte de los sistemas jurídicos han puesto a disposición de las partes

procesales una ser¡e de recursos que pueden ut¡lizar para obtener la revis¡ón de

determ¡nada resolución judicial; con el fin de anulada, sustituirla o modificarla. Es en

esta facultad y en esa variedad de recursos en donde se man¡fiesta con fuerte plenitud

una gran parte del derecho constitucional de defensa. A ello obedece la primera

finalidad de los recursos, la de dotar a las partes de un proceso de los medios de

defensa adecuados para protegerse de la pos¡ble arbitrariedad de los órganos

jur¡sdiccionales. Tienen además como segunda f¡naljdad el poder de fiscalización de

las partes procesales del cumplimjento del debido proceso por parte del órgano

jurisdiccional. La tercera finalidad está enfocada prop¡amente a Ios efectos del recurso,

por una parte el de lograr la anulac¡ón, sustitución o mod¡ficación de la resolución

judicial y por la otra, lograr una correcta aplicación e interpretación de la ley.

Es así como Mario Aguirre Godoy explica que los med¡os de impugnación pers¡guen

depurar los resultados procesales, corregir los errores mmetidos por el órgano

jurisdicciona¡ al d¡ctar sus resoluciones y ajustar los actos de ésie a las noamas

procesales y de derecho sustantivo (errores ¡n procedendo y errores in iud¡cando). La

existencia de diversas instanc¡as obedece a esta necesidad de contralor de la actividad

jur¡sdicc¡ona¡. Naturalmente, debé haber una l¡mitación con el número de recursos, yá

que de otra manera los litigios serían interminables y nunca se lograría n¡ngún grado de
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certeza jurídica. cada ordenam¡ento juríd¡co establece et s¡stema de recursos Ou"W
cons¡dera adecuado para lograr una discusión judicial confiable yjusta.

1.5. Medios de ¡mpugnac¡ón reguladoe por el Código Procesal Civil y Mercantil

El Código Procesal Civil y Mercantil regula del Artículo 596 al Artículo 635, los

siguientes medios de impugnación;

Aclaresión: Criticada por la doctrina al ser incluida por la leg¡slación procesal

como uno de los medios de ¡mpugnación (pues le niegan todo carácter

¡mpugnativo deb¡do a que no persigue la anulación y sustitución o mod¡f¡cac¡ón

de la resolución iudicial). Procede cuando los términos de un auto o de una

sentencia son obscuros, ambiguos o contradictor¡os; con el obieto de que el

m¡smo tribunal que dictó la resoluc¡ón, los aclare. Su trámite es breve: pedida en

tiempo se da audiencia a la otra parte por dos días y, con su mntestación o s¡n

ella, se resuelve lo que proceda.

Ampliac¡ón: Al igual que la aclarac¡ón, mantiene críticas por la doctrina debido a

su inclusión en la legislación procesal como med¡o de ¡mpugnac¡ón, al no tener

efectos de anulación y sust¡tuc¡ón o modificac¡ón. Es procedente cuando se ha

om¡tido resolver alguno de los puntos sobre los cuales versó el proceso; con el

objeto de que se amplíe en ese sentido la resolución jud¡c¡al impugnada. Su
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trámite es el m¡smo que el de la aclarac¡ón: pedida en tiempo, se da audiencia aW
la otra parte por dos días y, con su contestación o sin ella, se resuelve lo

pertinente.

Revocatoria: De acuerdo con el Artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial,

en el sistema guatemalteco las resoluciones judiciales se clasifican en decretos,

autos y sentencias. S¡endo los decretos las providencias de que el juez se vale

para la conducción del trámite del proceso; la leg¡slac¡ón procesal instituye el

recurso de revocator¡a para rectif¡car evenluales errores que deriven de los

m¡smos y que, necesar¡amente, hagan incurr¡r en un v¡cio del procedim¡ento. Es

así como el recurso de revocatoda procede únicamente en contra de los

decretos. En otras palabras, contra los errores de trámite, la ley autoriza la

revocator¡a para que la providencia dictada se deje sin efecto. En consecuencia,

el recurso de revocator¡a es la facultad que t¡ene un juez para revocar, a solicitud

de parte, sus prop¡os decretos. También puede revocarlos de of¡cio, aunque en

tal caso no seda un recurso. Asl lo regula el Artículo 598 del Código Procesal

Civil y Mercantil. Además, su tramitación es senc¡lla: Si eljuez revoca de ofic¡o,

lo hará por sí mismo al momento de percatarse de su error y; si es a pet¡c¡ón de

pane, deberá resolver sin más trámite dentro de las veinticuatro horas siguientes

a la presentación.

Reposición: Es un med¡o de impugnación que tiene como característica

esencial el hecho de proceder únicamente contÍa los autos or¡g¡narios de la sala

t0
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(tr¡bunales colég¡ados); es decir, que se dictan en cuest¡ón o inc¡dente que t¡ene -'
su origen en la actuación de la propia sala; y contra las resoluc¡ones dictadas

por la Corte Suprema de Just¡cia que infrinjan el procedim¡ento de los asuntos

somet¡dos a su conocim¡ento, cuando no se haya dictado sentencia. Su trámite

es el s¡gu¡ente: De la solic¡tud se da audiencia a la parte contraria po¡ dos días y,

con su contestación o sin ella, el tribunal resuelve dentro de los tres días

siguientes.

Apelación: Con el nombre de recurso de apelación se designa a aquel medio de

impugnación en que se pretende la anulación y sustitución o mod¡ficación de una

resolución jud¡c¡al, por el inmediato superior jerárquico del que la dictó. Está

regülado en el Artículo 602 del Codigo Procesal Civil y Mercantil, y procede

únicamente, salvo dispos¡ción legal en contrario, en @ntra de los autos que

resuelven excepciones prev¡as que pongan fn al proceso, mntra las sentenc¡as

def¡n¡t¡vas dictadas en primera instancia y contra los autos que pongan fin a los

incidentes que se tramiten en cuerda separada. Su trámite está establec¡do en

los Artículos 602 al 612 del Cód¡go Procesal C¡v¡l y Mercantil.

Nulided: Es un medio de ¡mpugnac¡ón por el cual se pretende obtener la

invalidez de las resoluciones judic¡ales no apelables o casables. Los Artículos

616 y 617 del Código Procesal Civil y Mercantil distinguen entre nulidad por

v¡olación de ley y nulidad por vic¡o del proced¡miento. La priméra se origina

cuando en las resoluciones judiciales se ha produc¡do una ¡nfracción de la ley

11



es decir, a una infracc¡ón de la ley adjetiva. Se tram¡ta como inc¡dente y el auto

que lo resuelve es apelable ante la sala respect¡va o, en su caso, ante la Corte

Suprema de Justicia.

Casación: Este recurso se expone de manera profunda en el capitulo sigu¡ente.

Los recursos o impugnaciones son los medios procesales a través de los cuales las

partes sol¡citan la modif¡cación de una resolución judic¡al, que cons¡deren injusta o

ilegal, ante el juzgado o tr¡bunal que d¡ctó la resolución o ante uno superior.

Tienen como objetivo coneg¡r errores de los jueces o tribunales y unificar la

judsprudencia o la interpretación ún¡ca de la ley, mn el fin de dota¡ de seguridad

iurídica. En las impugnaciones se material¡za el derecho constitucional de

legítima defensa y el derecho de pet¡c¡ón; que se manifiesta al momento de

interponer ante la autor¡dad jud¡cial todos los recursos ordinarios y efraordinar¡os a

su alcanc€-

t2
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2. EI recurso de casación

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedéntes remotos

La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que el verdadero origen de la

casación se encuentra en el antiguo derecho francés, como un recurso instituido por el

rey o príncipe con el fin de someter a su control las decisiones de los Parlamentos

(Tr¡bunales Judic¡ales) o de las Cortes Soberanas; al menos en Io relativo a la

aplicación de las ordenanzas reales. No obstante, los mismos especialistas,

contribuyendo a aclarar la naturaleza y f¡nalidad del instituto en éstudio, rastrean los

antecedentes más remotos, hasta en el derecho romano y en el ¡ntermedio.

El jurista De La Rúa, citado por el autor Enrique Vescovi, siguiendo a Calamandrei,

cuya monumental obra es base de todo estud¡o sobre la casación civil, señala que:

"Históricamente se fue perfilando en tres etapas fundamentales: a) la ¡dea de origen

romano, por Ia cual una sentencia injusta por error de derecho, debe considerarse más

gravemente v¡ciada -inclus¡ve por desmnocimiento de las reglas de la autoridad- que

la injusta por error de hecho; b) la concesión a las partes de un remedio diverso de los

l3



demás otorgados para el caso de simple injust¡cia, de más reciente origen; c) la

incorporación como motivo de recurso de los errores in procedendo, que encuentra su

origen en el derecho intermedio." 1r

En el derecho romano se planteó el problema de la sentencia por medio de una acción

de nulidad que no estaba sujeta a término y se refería a lo que se llsma inexistencia.

Primero en los casos de grave injusticia (in¡ustitia) proveniente de errores de derecho

trascendentes e ¡mportantes. En el período ¡mperial se extiende el remedio a las

sentencias que violaran el ius constitutionis (opuesto al ius l¡tigatoris), como med¡da

impuesta por los emperadores para imponer sus propias leyes a los derechos locales.

Es decir, que esa consideración de que el vicio que quebrantaba esas normas atacaba

la v¡gencia de la ley, la autoridad del legislador y la un¡dad y el fundamento del imperio,

constituía el fundamento político del recurso.

Pero, como dice Calamandrei, citado por Enrique Vescovi: "La ¡dea básica de la

casación está en una reacción de ¡a ley, que es una autoridad suprema, para

defenderse de la rebelión del juez, cuyo germen es romano, sin embargo, en este

derecho falta en absoluto la noción de un medio especial de impugnación destinado a

quitar v¡gor a las sentenc¡as viciadas por este más grave defecto. Porque la sentencia

considerada nula era inexistente, una no sentenc¡a (kein urtheil; nec nulla sententia),

por lo que para que se concibiera la nulidad como un medio de impugnac¡ón fue

necesario una transformación del concepto; lo que sólo se produce con la introducc¡ón

'' Vescovi. Enrique. El reculso de casación. Pág. L

14
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de la idea germánica de la fuerza formal (formalkraft) de la seniencia, que se encuentra

plasmada en el derecho estatutario italiano.

Esta nulidad quedaría saneada pasado el término de impugnación, a diferencia de la

nulidad (inexistencia) rcmana no subsanable; por lo que no había necesidad de un

medio ¡mpugnativo. Con la nueva concepción el juez superior debe intervenir para

reconocer la nulidad y declarar a la sentencia "cassata et irrita". 12

Por influencia del derecho canón¡co se admitió que todo error in iudicando (de hecho o

de derecho) pudiera dar lugar a la querella de nulidad, siempre que fuera claramente

comprobable (notorius, manifestus, expresus) equiparando la notoria injusticia a la

nul¡dad, de las que se decía eran hermanas (notoria iniustitia et nullitas fraternizent et

aequiparentur).

2.1.2. La casación en los t¡empos modernos

No obstante lo anter¡or, la doctrina mayoritar¡a, incluyendo la italiana, admiten que ni

allí, ni en los tribunales supremos de los Estados italianos de la época intermedia, se

encuentra el origen de la casación, sino en Francia. Nació en el "ancien regime" y se

consolida con la Revolución Francesa. En general se conv¡ene en que, pese a los

elementos mencionados, el verdadero origen de la casación se encuentra en el

1, tbid. pá0. 1O
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"Conseil des parties". Éste, subdivisión del "Conseil du Roi", mnstituyó tu p"rt" 
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competencia en Jos asuntos judjcjales, mjeniras que a la ot¡'a, Consejo de Estado, le

pertenecían los asuntos políticos.

Di6e Calamandrei, c¡tado por Enrique Vescovi, que: "En la lucha entre el poder real y

los Parlamentos, se afirma la potestad real en defensa de sus prerrogativas,

atribuyéndose el poder de anular (casser) las sentencias de dichas Cortes Soberanas,

en especial cuando erán d¡ctadas en contravención a las ordenanzas, edictos y

reglamentos. Pero, agrega, de esta facultad y por un fenómeno de coordinación entre

el interés público y el privado --como en la casación moderna- al concederse a la parte

vencida en juicio, en último término (en dernier ressort), la facultad de denunc¡ar al

soberano, con fines de anulación, la sentencia viciada (en contravention aux

ordonnances), nació y se desarrolló un verdadero y propio medio de impugnación

(demande en cassation). La estructura procesal de esta demanda en casación era

similar a la "guerela nullitat¡s" del derecho común, pero sólo dirigida al soberano. r3

"Nace así la demanda en casación (cuyo ejercicio fuera disciplinado por un Reglamento

de 1738), medio de ¡mpugnación reservado (en ese momento), exclus¡vamente, a la

cognic¡ón del "Conseil des parties'. Nace asi el "Tribunal de Cassation', con el nuevo

ropaje adoptado sobre aquel esqueleto inspirado en las ideologías revolucionarias, en

espec¡al las de Rousseau y Montesquieu, que exaltan ¡a omn¡potenc¡a de la ley y la

'3 toic. cág. tt
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¡gualdad de todos los c¡udadanos ante ella".1a Se origina en el Decreto del 27 de \::/

nov¡embre (1o. de djcjembre) de 1790, fecha que se considera inaugura¡ del instituto;

que se establece con el fln de que un órgano de control constituc¡onal, puesto al lado

del poder legislativo, vigilara la actividad de los jueces para evitar su rebelión contra la

ley.

Naturalmente que, muy pronto, todo esto evoluciona. Así ése órgano político pasa a

ser jurisdiccional; del contralor solamente del texio legal -único que puede conceb¡rse

para organismo cualquiera en la época inicial de la Revolución- sé pasa a controlar la

interpretación de la ley (es decir también el espíritu) para flnalizar con un contralor

general de la actividad "in iudicando". Y luego, también, "in procedendo". La prueba

está en las designaciones p¡opuestas: "conseil natural pour la conservation des lois",

"lnspecteurs de justice", "Censeurs judiciares". Tamb¡én demuestran lo mismo las

expres¡ones de los legis,adores de que el Tribunal de Casación era una especie de

comis¡ón extraordinaria del cuerpo legislativo; encargada de reprimir la rebelión contra

la voluntad general de la ley.

También la función puramente negativa, ejercida por un órgano polÍtico, que anulaba

las sentencias contrarias a la ley con el fln de restablecer el imperio de ésta, cuando

comienza a ser un órgano jurisdiccional, pasa a ejercer un influjo verdaderamente

positivo sobre la jurisprudencia. Esia evoluc¡ón culmina con la ley del uno de abril de

mil ochocientos treinta y siete que, entre otras modificaciones, suprime definitivamente

'a nia. eág. t2.
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el "référée obligatoire" al legislador. Desde entonces se llama "Cour de Cassatión' y\¡.'
comienza a asumir la función fundamental de e¡aborar la jur¡sprudencia.

"De Francia la casación se extiende, práciicamente, por la mayoría de los países

europeos, al menos los de mayor desarrollo procesal. En ltal¡a se recoge la institución

francesa, la que es regulada, posteriormente, en sus Códigos Procesales de 1865 y

1940. Originalmente no existe una casación única, sino cinco reg¡onales, en Turín,

Florenc¡a, Roma, Nápoles y Palermo. Luego, gracias a la prédica de la docirina, muy

especialmente de Chiovenda y Calamandre¡, se logra la unificación (ley del 24 de

marzo de 1923), permitiéndole así cumplir con uno de sus pr¡ncipales fines: la

unificación de la jurisprudencia en el espac¡o. En cuanto a la casación penal fue

unif¡cada en Roma por la ley del 6 de diciembre de 1888".15 Tamb¡én en Alemania se

recoge este instituto bajo el nombre de revisión, con la flnalidad de consol¡dar la unidad

jurídica nacional. Como en ltalia, es un complemento de la unidad política, consolidada

en los movimientos de unificación (en ambos países) de fines del siglo pasado. Es

natural que de los mencionados países pasa a todos sus tributarios y así se extenderá

a Austria, Suiza, etc., y a las diferentes colon¡as. Finalmente la casación pasa a

España y de ahí a nuestro continente, constituyendo por ello el eslabón histórico que

más ¡nteresa

'5 tb¡d

t8



I
/'-"':']llfi;}x

lgf '*'* :É
\:*"-,¡¡.

El autor Manuel De la Plaza, en su l¡bro sobre el tema, considera que este medro oe\<¡u:/

impugnación, tal como se organiza en Franc¡a, recién aparece en su país en el siglo

XlX. En efecto, según expresa este autor español: "Se recoge, en su forma pura, por

primera vez, en un Decreto de 1838 y con su nombre característ¡co en una ley especial

sobre contrabando y defraudación del 20 de junio de 1855) aplicable a las provincaas

de ultramar, para ser implantado luego en la Ley de Enju¡ciamiento Civil de 1855,

posteriormente en la de 1881 y, sin muchas modificaciones, actualmente en la Ley de

Enjuic¡am¡ento Civil número 1t2000".16 El instituto de la casación pasa de la Metrópoii

a la mayoria de los países latinoamericanos que, en divsrsas fechas y de poco a poco,

lo van incorporando 3 sus leglslac¡ones.

2-2- Defin¡c¡ón

El Código Procesal Civil y Mercantil regula de su Artículo 619 al 635 el recurso de

casación; s¡n embargo, en tales artículos no existe una definición de lo que és este

instituto jurídico. En la doctrina se encuentran d¡versas definiciones para este recurso;

para Guasp, por ejemplo, citado por el docior Mario Aguine Godoy, la casación: "Es el

proceso de impugnación de una resolución judicial, ante el grado supremo de la

jerarquía judicial, por razones inmanentes al proceso en que dicha resoluc¡ón fue

dictada". 17

16 De La Plaza, Manuel. La casación c¡vil. Pág. 63.
17 Aguire codoy, [,¡ario. ob. cit. Pág.465.
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Así tamb¡én para Caravantes citado por Guillermo Cabanellas, la casación e" un \e:j:-:Z

"Recurso como remedio supremo y extraordinar¡o contra sentencias ejecutorias de los

tribunales superiores, dictadas contra la ley o doctrina admitida por la jurisprudenc¡a. o

faltando a los trámites substanciales y necesarios de los ju¡cios; para que,

declarándolas nulas y de n¡ngún valor, vuelvan a dictarse, aplicando o ¡nterpretando

rectamente la ley o doctrina legal quebrantadas en la ejecutoria u observando los

trámites omitidos en el juicio y para que conserve la unidad e integridad de ia

jurisprudencia". 18

Del mismo modo indica el autor Mario Efrain Nájera Farfán que: "Casación es el

recurso extraordinar¡o que se interpone ante el órgano supÍemo de la organ¡zación

judic¡al y por mot¡vos taxat¡vamente establecidos en la ley, para que se examrne y

juzgue sobre el juicio de derecho contenido en las sentencias definitivas de los

Tribunales de Segunda lnstancia o sobre la actividad rea¡izada en el proceso, a efecto

de que se mantenga la exacta observancia de la ley por parte de los Tribunales de

Justicia". le

13 Cabanellas, clillerno. D¡cc¡onar¡o enc¡clopéd¡co de derecho usual. Pág. 599.

1s Nájera Farfán, l\¡ario Efraín. ob. c¡t. Páq. 649.
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"En doctrina sigue vigente la vieja controversia sobre la naturaleza jurídica de la

casación. Se d¡scute si está ¡nstituida en interés público o en ¡nterés pr¡vado. Si es de

naturaleza política o de naturaleza jurisdiccional. De aceptarse el primer cr¡terio, la

finalidad u objeto de la casación no sel"á otro que el de cumplir con un objetivo de

nomof¡laquia, o sea, con el de atender la recta aplicac¡ón de la ley y su uniforme

ap¡icación e interpretación. De aceptarse el segundo criter¡o, su objeto no es otro que el

de remediar el perjuicio o agravio inferido a los particulates con mot¡vo de los enores

comet¡dos al no proceder o decid¡r corforme a derecho. Si es de naturaleza política, el

Tribunal de Casación será un órgano administrativo. Si no lo es, el Tr¡bunal de

Casación será de carácter jurisdiccional".20

Algunos autores señalan como pecul¡ar a la casación, el estar fundada en el interés

público. Pero esta proposición, objeta Calamandre¡, citado por Nájera Farfán: .Tendría

un sign¡fcado si la doctr¡na estuviese de acuerdo en adm¡t¡r que la administración de la

justicia civil funciona exclusivamente en interés de los particulares pero hoy esta

tradic¡onal concepc¡ón pr¡vatist¡ca del proceso civ¡l parece definitivamente superada; y

si algunos autores enseñan que el proceso civil tiene dos fines, uno inmediato, que es

la defensa de los derechos subjetivos de los particulares, y uno mediato, que es la

acluación del derecho objetivo en sus voluntades concretas, otros llegan en absoluto a

considerar que la finalidad inmediata y predominante del proceso civil es la segunda, y

'o trio. eag. oso
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satisfacción del interés privado Sentando esto, si todos los órganos jurisdiccionales

funcionan en interés público, ¿cómo se podría considerar éste como una característica

propia de la casación? Y no se diga que mientras los tribunales ordinarios sirven

simultáneamente al interés público y al interés privado, la Corte de Casación prescinde

de toda consideración derivada del interés privado y se cuida únicamente de satisfacer

el interés públ¡co. La Corie dé Casación, para llegar a sat¡sfacer su finalidad

inst¡tucional, sirve el interés privado de los recurrenies, los cualés vienen así a

convertirse inconscientemente en instrumentos del interés público'.21

Conforme la legislac¡ón guatemalteca, no hay recurso sin agravio y reclamo de parte

aunque la ley se haya vulnerado. Y el recurrente se conv¡erte inconscientemente en un

instrumento del interés público, porque s¡n su demanda de casación, no estaría el

Tribunal Supremo en pos¡bilidad alguna de cumplir con su func¡ón nomofiláctica.

Esto es así, porque en Guatemala tampoco exisie el recurso llamado en interés de la

ley, caído ya en desuso en otros países, por su poca ut¡lidad práctica, y que es el que

se interpone por medio del Ministerio Público, en nombre del Estado, cuando no

interpuesto por la parte interesada, aquél lo promueve con el exclusivo fin de que se

dépure el agravio causado a la ley. "El representante del Estado - observa

Calamandrei, citado por Mario Efraín Nájera Farfán- tiende únicamente a obtener de la

t't¡¡¿
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Corte de Casación una decisión que censure al juez por haberse sustraído a sus 

..iry

deberes de juzgar secundun ius y que desapruebe la motivación de la sentenc¡a

recurrida para impedir, desautorizando la norma en ella conten¡da, que pueda tener

una repetición en la jurisprudencia futura".22

"El recurso de casación tampoco es de naturaleza política ni el Tribunal de Casación dé

carácter administrativo o ejecutivo. Recurso y tribunal son de carácter exclusivamente

jurisdicciona¡. El atribuírseles índole política, se debe a una superv¡venc¡a alimentada

por la génesis h¡stór¡ca de la casación; situación que se explicó en el apartado de

antecedentes del presente trabajo de tesis.

En conclusión, el recurso de casación no es un recurso instituido a favor de los

intereses privados de las partes actuantes en e¡ proceso, sino para mantener el imper¡o

de las normas de derecho y unif¡car la doctrina".23 En otras palabras, la leg¡slación

guatemalteca adopta el recurso de casación con consideraciones públicas que llegan

más allá de la tutela de los ¡ntereses de las partes; pues no obstante que las partes en

particular pers¡gan con este recurso que la Corte Suprema de Justicia tutele sus

derechos, el mismo tiene un acusado matiz públ¡co de conttol de la observancia de la

ley por los órganos jurisdicc¡onales y de unificación de la jurisprudencia. Esto se

descubre aún más en la admisión del recurso por infracción de doctrina legal, que es la

" ttio. eág. osr.
" Aguire Godoy, lMario. Ob. C¡t. Páq. 467.
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reiterada en los

similares.

fallos de casación pronunciados en un mismo sentido,

2.4. Motivos de casac¡ón

En el Código Procesal Civil y Mercantil se regulan los dos motivos fundamentales de

casación: casación por infracción de ley, o de fondo; y casación por quebrantamiento

de procedimiento, o de forma. Ya es un criterio aceptado que, cuando se atacá el

fondo, sé pide la rescisión de la sentenc¡a por estimarse contraria a las normas de

derecho y por ello se arguye Ia ilegalidad del fallo. Es pos¡ble también alacar la

injusticia del fallo, por cuestiones de fondo, como sucede en la legislación

guatemalteca al entrar la Corte Suprema de Justic¡a a conocer de los hechos en

casació¡, con base en el llamado error de hecho en la apreciación de la prueba.

Cuando se ataca la forma, se reclama su invalidez, porque la sentencia se considera

nula. Por e¡lo d¡ce el jurista Guasp, citado por el autor Mario Agu¡rre Godoy, que tanto

esta situación, como la anterior, comprende la rescisión y la nulidad, quedando ambas

absorbidas en el concepto unitario del recurso. 24

Los mot¡vos de casación que se conocen responden en realidad a las ideas que sirven

de base de sustentac¡ón a todo recurso; o sea los vicios ¡n ¡udicando y los vicios in

procedendo; entendiéndose que los primeros se concretan a vicios relacionados con el

'o toia. eág. 472.
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fondo del asunto; y los

decisoria.

2.5. Sujetos en el recurso de casación

2.5.1. El Tribunal de Casación

"Desde que la casación pasó al poder judicial y así se organizó en casi todos los países

del mundo, la decisión del ¡ecurso fue conflada a la Suprema Corte de Justic¡a del país

(o fribunal Supremo), como en el rég¡men español, cr"eándose al efecto alguna (o

algunas) sala especializada o una Corte de Casación, como en el sistema francés".2s

En general, salvo algún país pequeño y con escaso número de recursos previsibles, la

Corte (o Tr¡bunal) de Casación se integra por d¡versas salas espécializadas (al menos

para la materia civil, laboral, penal, etc.). Estas salas normalmente tienen toda la

competencia en la materia respectiva, esto es, pueden resolver casar (o no) la

sentencia que ha sido objeto de recurso ante ellas. Hay s¡n embargo y según los

sistemas, c¡ertas competencias que corresponden al plenarjo (todas las salas) o a más

de una sala, que actúan reunidas con ese fin.

En la leg¡slac¡ón guatemalteca, la competencia (como uno de los presupuestos

procesales) para conocer de los recursos de casac¡ón, está dada a la Corte Suprema

'zs Vescovi, Enrique. Ob. C¡t. Pág. 37.
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de Justicia, como tribunal de super¡or Jerarqu ia de la República, de conformidad "on,o\*t'"
Artículos 203 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca dé Guatemala, 74 y 79 inc¡so

a) de la Ley del Organismo Jud¡c¡al. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia está

integrada por tres cámaras, que son: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de

Amparo y Antejuicios; que deben conocer de los procesos que de conform¡dad con la

ley les mrresponde, en la materia a la cual están asignadas.

2.5.2 Las partes

Con el vocablo legitimación (refiriéndose a uno de los presupuestos p¡ocesales), la

doctrina y la jurisprudencia denominan a los sujetos habilitados para la interposición dé

los diversos recursos que contemplan los ordenamientos procesales positivos.26 El

autor Tessone agrega que, desde esta óptica, "la legitimación constituye uno de los

requisitos subjetivos de admisibilidad de los recursos, a la par del interés, la

competencia del órgano y la personería del sujeto que ¡nterpone el remedio". 27

Asimismo, indica que la legitimación activa que le compete a quien interpone el recurso

tiene su origen, como pr¡ncipio general, en la pos¡ción procesal de las partes en eljuicio

de primer grado, ya sea en la calidad de actor, ya sea en la calidad de demandado En

el caso de los terceros, están legitimados para recunir aquellos que tengan un interés

ll Perracnione Mario. La casac¡ón como mélodo de control de la func¡ón jurisdiccionat. pág. 73.
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en lograr la invalidac¡ón o sust¡tución de la resolución impugnada, en cuanto ella les\g:l."

cause un agravio o perju¡cio concreto.

En virtud de que, el de casación, es un recurso, conforme a los principios generales

que informan a estos, la doctr¡na considera un presupuesto procesal de mérito de su

interposición, el perjuicio que al recurrente cause la sentencia.zs O sea que se requiere

un interés en el sujeto activo del recurso. EI interés requis¡to de impugnab¡lidad

subjetiva, como lo cataloga la doctdna, es concretamente la utilidad (o el perjuicio)

jurídico (moral, económico) que para las partes puede presentar determinada situación

jurídica, en este caso la sentencia.F El interés es conocido también con la

denominación de gravamen. Este vocablo tjene su origen en el derecho italjano, y es

interpretado en el sent¡do de perjuic¡o en su consideración objetiva. Acosta se muestra

contrario a la utilización de este término, ya que la voz gravar es generalmente la

acción de una voz neutra, y propone remplazarlo por el concepto de agravio, pues

agraviar no es una descripción, sino una descalificación, sea que se la emplee en su

acepción de ofender (atacar, agredir) como en la de lesionar (dañar, perjudicar).e

La raíz subjetiva del interés no debe confundirse; lo que se ¡"equiere es un interés

juríd¡camente protegido, lo que signiflca en defin¡tiva, objetivamente cons¡derado. No es

el ¡nterés concreto de la persona de carne y hueso contra quien se dictó la sentencia,

2€ Vescovi, Enrique. ob. cit. Pág.12.
'" tb¡d.
30 Perrachione, Mado. Ob. C¡t. Pág. 75.
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sino el jnterés entendido objetivamenté, a través del agravio que la sentencia causa

puede o debe causar) al recutrente. Es decir, que debe existir un gravamen que

traduce en un pe¡ju¡cio efectivo. En esto consiste el agravio requerido.

2.6. Objeto del recurso de casac¡ón

2.6,1, Resoluciones recurribles

Para la determ¡nación de las resoluciones contta las que cabe el recurso de casación

debe estarse al Artículo 620 del Código procesal Civil y Mercantil. Del mismo se

desprende que el recurso es procedente únicamente:

a) Contra resoluciones dictadas por los tr¡bunales de segunda instancia: la prjmera

regla se refiere a qué órgano judicial ha de haber dictado la resolución que se impugna,

y lo que dispone, de modo positivo, es que ha de ser un tribuna¡ competente para

conocer de la segunda instancia (como uno de los presupuestos procesales), y, de

modo negativo, que no cabe la casac¡ón que en otros países se llama per saltum, que

consiste en que cuando el asunto discutido por las partes ha quedado reducido a una

cuestión ju¡"ídica, porque esas paÍtes están conformes con los hechos decrarados

probados en Ia sentenc¡a de primera instancia, es posible que el recunente manifieste

28



que renuncia al recurso de apelación y que acude directamente al

y si la otra parie está conforme es pos¡ble la casación por salto.3l

b) En los juicios ord¡narios de mayor cuantía: con esta segunda regla se están

excluyéndo todas las resoluciones djctadas en los demás juicios, s¡ b¡en debe tenerse

en cuenta que por el criterio económ¡co quedan incluidos los juic¡os sobre asuntos de

valor indeterminado, pues el procedente es el de mayor cuantía. Las excepciones a

esta regla se encuentran en:

Artículo 231 del Código Procesal C¡vil y Mercantil: las personas capaces para

obligarse, pueden, por convenio expreso celebrado en escr¡tura pública, sujetarse al

proceso sumario para resolver sus controversias y si, por su naturaleza, el proceso

adecuado debiera haber s¡do el ord¡nario, a pesar de que el asunto se tramite en juicio

sumario, cabe recurso de casación.

Artículo 1039 del Código de Comerc¡o de Guatemala: todas las acc¡ones (mejor,

pretensiones) a que dé lugar la aplicación de esie Código se vent¡larán en ju¡cio

sumario, pero en los asuntos de valor indeterm¡nado y en los de cuaniía superior a Q.

2.000 procederá el recurso de casación.

31 l\itonlero Aroca, Juen y Mauro Chacon Corado. Ob. Cit. Pág. 330.
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de la Ley de lo Contencioso Administrativo: salvo el recurso de apelación, en el

proceso contencioso adm¡n¡strat¡vo son admisibles los recursos que contemplen las

normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación; mismo que procede contra

las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso. Su tramitación tamb¡én se

realiza conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil.

Artículo 220 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 97

de la Ley del Tribunal de Cuentas: en los juicios de cuentas es procedente el recurso

de casación contra los fallos de segunda instancia (sentencias y autos deflnitivos que

pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía). Su trámite se .ealiza de

conformidad con las disposic¡ones del Código Procesa¡ Civ¡l y Mercanii¡.

Debe tenerse en cuenta que el recurso se estima procedente en los ju¡cios ordinarios

de mayor cuantía, pero sólo en el proceso de conocimiento o declaración, no en el

proceso de ejecución, porque en la legislación guatemalteca a éste no se le considera

ordinario.

c) Contra las sentencias y los autos definitivos. cuando se habla de sentencias

def¡nitivas se está a¡udiendo a aquellas sentencias dictadas en procesos que no

admiten la posibilidad de que, después de ellas, se pueda acudir a otro proceso para

volver a discutir la misma pretensión o, más en general, para volver a debatir el mismo
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asunto, como pud¡era darse, por ejemplo, en los ju¡cios sumarios interdictos.

Efraín Nájera Farfán, indica: "Sentencia definitiva, como ya lo expusimos, es la que

define la lit¡s actuando o negando la pretensión de parte, y para que contra ella proceda

el recurso de casación, además de definitiva es necesario que se haya prcnunciado en

segundo grado'. 32

La referencia a los autos definitivos es más compleja porque no siempre está claro

cuándo un auto pone fin al proceso imp¡diendo que la cuestión pueda debatirse en otro

proceso. Sobre el tema, Nájera Farfán refiere: "Para que estos -los auios definitivos

admitan la casación es preciso que sean de los que impiden continuar eljuicio. S¡n este

efecto material no son casables. Tal sería, por ejemplo, el auto que resuelva una

excepción de las ¡lamadas mixtas". 33 Mario Claudio Perrachione explica que: "Las

resoluciones inc¡dentales o ¡nierlocuior¡as equiparables a sentenc¡as defin¡tivas, por

impedir la prosecución del proceso, son: ...Las resoluciones que al resolver

excepciones de previo y especial pronunciamiénto, privan al interesado de toda

pos¡bilidad de tutela ulter¡or, verbigracia la resolución que admite la excepción de cosa

juzgada, de prescdpción, etcétera". 3a

El problema at¡ende bás¡camente a los autos que deciden excepciones previas o

mixtas; de entre la cuaies debe tenerse en cuenta: Las excepciones prev¡as o mixtas

3'?Nájera Fa.fén, Mario Efraín. ob. c¡t- Pág. 656
33 tbid-s Perlachio¡e, l\¡ado. ob. Cit. Pág. 86.
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que tienen naturaleza mater¡al (caducidad, prescripción, transacción)t y si soXqsy'
estimadas se resuelven en autos definitivos.

Cosa distinta debe decirse de las cuatro sigu¡entes excepciones previas: l. Falta de

cumplimiento del plazo a que está sujeta la obligación; 2. Falta de cumplimiento del

plazo a que está sujeto el derecho; 3. Falta de cumplimiento de la condición a que está

sujeta la obl¡gación; y, 4. Falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el

derecho, pues s¡empre es posible que vuelva a intentarse el proceso, al haberse

cumplido el requisito faltante.

Las excepciones previas o mixtas de naturaleza procesal que exigen ser atendidas una

a una, y en este sentido: i) Son definitivos los autos que éstiman las excepciones de

l¡tispendencia (pues en este caso no podrá iniciarse un proceso ¡déntico en partes,

hechos y pretensiones, a un litigio previamente iniciado y pendiente de resolver,), falta

de persona¡idad (debido a que en este caso se excluye al actor o al demandado por

carecer de leg¡timación, imp¡diendo una posterior actuación en un proceso idéntico en

partes, hechos y pretensiones) y cosa juzgada; y, ii) No son autos def¡n¡tivos los que

estiman las excepciones de: lncompetencia, demanda defectuosa, falta de capacidad

legal y falta de personería.

En cualquier caso de Io que se trata es de que la sentencia o el auto del iribunal de

segunda instancia, en eljuicio ordinario de mayor cuantía, no habiendo sido consentido
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volver a suscitar )&I!ri/por las partes, ponga fin a la cuestión debatida,

misma cuest¡ón en otro proceso.35

sin que sea posible

2.7, Trámite del recurso de casac¡ón

El término para ¡nterponer el Íecurso de casación es de quince días, contados desde la

última notificación de la resolución respectiva. lnterpuesio el memorial, el cual puede

ser presentado en la sala impugnada o en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara

Civil dicta la primera resolución en la cual se t¡ene por presentado el memorial, se t¡ene

como abogado director y procurador al o a los propuestos, así como el lugar señalado

para recibir notificaciones y se solicitan ¡os antecedentes. Se recomienda preséntar el

memorial en la sala ¡mpugnada, para que al momento de remitir el memor¡al de

casación acompañe los antecedentes del m¡smo.

Una vez rem¡tidos los antecedentes, se califica el memorial de ¡nterpos¡ción y si cumple

con los requ¡sitos que regulan los Artículos 6'1 y 619 se admite para su trámite y se

señala día y hora para ¡a v¡sta, en caso conirario lo rechazara de plano. Contra el auto

que rechazá el recurso de casación cabe el recurso de reposición, el cual se déberá

interponer dentro de las ve¡nticuatl"o horas siguientes a la ultima notificacaón. Cuando

se rechaza la casación, únicamente se notifica al interponente.

s l\¡ontero Aroca, Juan. l\rauro Chacón Corado. Ob, Cit. Pág. 330-



La

cualquiera de las partes tres días antes de celebrarse la misma. El Código Procesal

C¡v¡l y Mercant¡l no establece los plazos para ¡a celebración de la vista y para dictar

sentenc¡a, motivo por el cual se apl¡ca el Artículo 142 de la Ley del Organismo Jud¡cial,

el cual establece que el plazo para resolver las sentenc¡as es de quince dias después

de la vista, y ésta se verif¡cará dentro de los quince días después de que se termine la

tramitación del asunto.

Señalado día y hora para la vista las partes podrán presentar su alegato en cualquier

momento antes de la misma- La actual Cámara Civil de la Corte Suprema de Justic¡a,

no tiende a rechazar aquellos alegatos que se presentan prematuramente, hecho que

sucede en algunos juzgados del ramo civil. Durante la tram¡tac¡ón del recurso de

casación, no se puede proponer ni recibir prueba alguna ni tramitarse más incidentes

que los de recusación, excusa, impedimento, des¡stimiento y los tecursos de ac¡arac¡ón

o ampl¡ac¡ón. en su caso.

Una vez las partes hayan evacuado la audiencia conferida del día de la vista la

Cámara Civil tiene qu¡nce días para d¡ctar sentencia. Contra las sentenc¡as de casación

sólo proceden los fecursos de aclarac¡ón y ampliación; así como la acción de amparo.
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3, Mot¡vos de procedencia del recurso de casación civil

3.1. Motivos de fondo

3.1.1. Violación, aplicac¡ón indebida o interpretación errónea de la ley

El Código Procesal Civ¡l y Mercantil instituye la procedenc¡a del recurso de casación

cuando la sentencia o auto recurrido contenga violac¡ón, aplicación indeb¡da o

interpreiación errónea de las leyes o doctrinas aplicables. Al referirss a este punto, es

de hacer notar que con relación a los motivos de violación, aplicación ¡ndebida o

interpretación erónea sólo pueden invoc€rse como leyes infringidas las de carácter

sustantivo y no ias procesales; porque sino constituiría un error de forma o ¡n

procedendo, aunque en algún caso, muy remoto por cierto, pueda ocurrir la violac¡ón

de alguna ley de esta última categoría; ya que el vicio aquí comprendido corresponde

precisamente a la fase del procedimiento en que eljuez decide la controversia; esto es,

que la violación, apl¡cación indebida o interpretac¡ón errónea de las leyes o doctrinas

apl¡cables, sólo puede ocurrir cuando el juez elige la norma concreta que establece o

regula el derecho discut¡do. Por esta razón es que existen algunos autores que no

están de acuerdo en que se comprenda dentro de este grupo de motivos; el que

corresponda a errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. Sin

embargo, aun cuando efectivamente al analizár y valorar la prueba, el juez no lo haga

l5



puede incurrir al declarar los hechos probados y que van a serv¡rle para pronunciar su

fallo, inc¡de en Ia infracc¡ón de leyes sustantivas.

Cuando se habla de violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, es

necesario hacer la diferencia entre cada una de éstas; por la razón de que en el

planteamiento del recurso de casación el ¡nteresado debe concretar a cuál de estos

submotivos del motivo de fondo corresponde el vicio que denunc¡a. Es por ello que hay

que teneÍ presente que la violac¡ón de ley se produce cuando eljuez, estando obligado

a proferir su resoluc¡ón de conformidad con algún precepto determinado, lo ignora o

resuelve en contra de su contenido. Por su parte los doctores Juan Montero Aroca y

Mauro Chacón Corado, indican que "la violación de ley debe entenderse como aquel

tipo de infracción que cons¡ste en una falsa elecc¡ón de la norma jurídica aplicable, lo

que conduce normalmente a la inaplicación de la norma que debió aplicarse".36

Al referirse a la violación de ley, ¡ndica De la Plaza, que: "No se trata simplemente de

encontrar la violación de un precepto claro y terminante de la ley, porque esto supone

un absoluto desconocimiento de la norma, situación poco probable a lo que respecta a

jueces y magistrados que son profesionales del derecho. El problema es mucho más

amplio y se refiere a la adecuada y correcta elección de la norma aplicable al caso

concreto. Ello entraña la s¡tuac¡ón de determinar la existencia de la norma, su

36 Montero Aroca, Juan y l\¡auro Chacón Corado. Ob. C¡t. Pág. 336

36



í..:rll*:""b^
er 

-;s\l-tn-.F?
\2""..' .,

subsistencia, clase, jerarquía, sus límites temporales (retroactividad y transición)

vigencia espacial". 37

ysu

Cuando se habla de aplicaron indebida, se está refir¡endo a que la ley en que el tribunal

apoya su fallo no es la adecuada a la dec¡s¡ón de la controversia. Al referirse a este

tema indican Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado que: "La aplicación indeb¡da

de la ley es la ¡nfracción consistente en la aplicación de una norma a un supuesto de

hecho no previsto en ella; este error parte de la defectuosa califlcación jurídica de los

hechos a los que se aplica una norma que no es la adecuada". $

El tribunal de segunda instancia determinará cuáles son los hechos existentes

(probados) y esta operación no puede ser, por este submotivo, controlada por el

Tribunal de Casac¡ón; éste, en cambio, para controlar la caliÍicación juríd¡ca que el

tribunal de instancia ha real¡zado de los hechos, procede a examinar los hechos en su

esencia, único sistema posible para comprobar si ha existido o no aplicación indeb¡da

de la norma. Por este camino se produce una limitada, pero indudable, entrada de los

hechos en la casación. Por su parte De la Plaza indica que en este caso: "El error in

iudicando, no se contiene en la premisa mayor del silogismo, sino en su premisa

menor; porque es al subsumir los hechos establecidos en la norma cuando el error

puede cometerse." 3e

r7 De la Plaza, lrlanuel. Ob, Cit. Pág. 215.
'" l/lonlero Aroca. Juan y Mauro Chacón Corado. Ob. C¡t. Pá9. 338.
" De le Plaza, l\¡anuel. Ob. Cit. Pá9.216.
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Por último, el submotivo de interpretación enónea se da cuando se le da a t" t"y uXl-/

sentido d¡stinto del que corresponde a su tenor liter-al o a su espíritu. A este respecto

indican Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado que: "Se supone que se aplica la

norma acertada, pero de forma tal que no se ls da su verdadero sentido y alcance. Se

ha insistido así en que es necesario que la sentencia o auto recurrido se haya basado

en la norma que invoca el recurrente como earóneamente interpretada, por lo que este

submotivo de casación no puede estimarse si el tr¡bunal de segunda instancia no aplicó

dicha norma o doctrina, siendo imposible infringir a¡ mismo tiempo una norma por

violación y por interpretación enónea".4

Por su parte De la Plaza indica que: "No se trata ya de una cuestión de existencla,

subsistencia o determinac¡ón del alcance de la norma, sino, lo que es muy distinto, de

un error acerca de su conten¡do. Tiene el órgano jurisdiccional que decidir, cuál es el

pensamiento latente de la norma, como medio único de poder aplicarla con rectitud; y

ha de inquirir su sentido sin desviaciones ni errores; pues cuando en ellos se incurre, la

casación pretende corregirlos, poniéndolos de relieve y subrayando la ¡nsuficiencia en

eljuicio, o el exceso cometido a formularlo".41

Es necesario hacer notar que con apoyo de este motivo del recurso (fondo), sólo

pueden impugnarse las decisiones de Ia sentencia de segunda instanc¡a. Se expuso

anteriormente que cuando no se ataca la prueba analizada en instancia, el Tr¡bunal de

a Montero Aroca, Juan y lvlauro Chacón Corado. Ob. Cit. Pág.338.
a1 De la Plaza, Manuel. ob. c¡t. Páq. 215.
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establecidos o probados y basar en ellos el examen de los demás motivos del recurso;

lo que quiere decir que cuando se invoca infracción de ley o de doctr¡na legal con

apoyo en el mot¡vo que se cometa; el estudio del recurso se concreta a determinar si

las leyes en que se fundó la decisión del tribunal impugnado fueron aplicadas

correctamente conforme los hechos probados; sin ¡mportar que sea o no justo lo que

así quedó declarado; pues a la casación en este aspecto sólo incumbe determinar si se

ha v¡olado o no la ley y en este sentido compara si al hecho concretamente declarado,

corresponde la norma aplicáda.

3.1.2. Violación, apl¡cac¡ón indebida o interpretación errónea de las doctrinas

legales

La jurisprudencia ha s¡do tradicionalmenté considerada como una fuente secundaria o

auxiliar del derecho que sólo opera en casos de silencio de la fuente pl"imar¡a. Como

resultado de estas convicciones bás¡cas, el derecho se enseña en las escuélas cómo

un cuerpo complejo de reglas primordialmente establecidas en normas jurídicas

positivas de naturaleza leg¡s¡ativa y, además, frecuentemente codificadas; por esta

m¡sma razón, pues, el derecho judicial es escasamente conoc¡do y estud¡ado ya que no

resulta de fácil acceso, se encue¡tra pobremente ordenado y sistematizado; en fin, se

le da mayor importancia cu'tural como fuente del derecho vigente.
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Frente a esta contundente pr¡macia del derecho legislativo y codificado, la \e:ry'

.jurisprudencia de los tribunales de los sistemas ju¡íd¡cos latinoamericanos se l¡m¡ta, por

regla general, a exped¡r fallos concretos. En este sent¡do la jur¡sprudencia t¡ene un

valor específico y que cons¡ste en su capacidad de cerrar de manera definit¡va

contenciones jurídicas en torno a casos concretos que se presentan ante la judicatura.

La jurisprudencia de los órganos judic¡ales, sin embargo también suele tener un valor

sistemático. Su propós¡to, en este caso, no se encamina tanto a la resolución del caso

concreto sino a la fúación de doctrina jurisprudencial con vocación de universalización

que ayude, por ejemplo, a resolver desacuerdos interpretativos entre los jueces y

iribunales de instancia; a llenar vacíos o problemas de apl¡cación de la ley no prev¡stos

por el legislador; a conciliar potenciales contradicciones o antinomias que surgen al

interior de sistemas jurídicos cada vez más complejos o; finalmente, a resolver

problemas de ba¡anceo, ponderac¡ón y jerarquizac¡ón de interés y derechos que surgen

de la aplicación de la ley pero que no reciben respuestas obvias o conciuyentes a partir

de los puros textos leg¡slados.

"Las Cortes latinoamericanas, y en especial las centroamericanas, no han avanzado

mucho en el cumplimiento de la función sistemática de la jur¡sprudencia y, en general,

lim¡tan su papel a la func¡ón específlca de dirimir pleitos y casos específicos sjn cumplir

con su función de interpretar, f¡jar e integrar el derecho mediante su jurisprudencia,,. a2

a2 López l,redina, Diego. El derecho de los iueces en Arnér¡ca Latina. Pág. 16.
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Los españoles, habían empezado a hablar de una noción de

encontró cabida, primero en la legislac¡ón procesal civil y luego en el Código Civil de

1889. En el Artículo 1.6 de esia última norma se regula que: "la jurisprudenc¡a

complementará el ordenam¡ento jurídico con la doctrina que, de modo re¡terado,

establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los

pr¡ncipios generales del derecho". En esta norma ya se deja ver que la desconfianza a

la jur¡sprudencia como fuente de derecho estaba ya ced¡endo de forma considerable.

Mientras que la posición clásica francesa negaba valor alguno a la jurisprudencia, el

Código Civil español de 1889 aceptaba su papel complementario en la interpretación y

aplicación de la ley.

El camb¡o parece sutil, pero en real¡dad reflejaba un acontecimiento cultural en la vida

del derecho euro-latinoamericano. El aumento del papel de la jurisprudencia, pues,

llegó a América Latina a través de la nueva función que debían asumir las Cortes

Supremas de la ¡egión cuando se convierten en Cortes de Casación, casi s¡empre

s¡guiendo en ello el modelo de la ley procesal civil española. Las Cortes Supremas de

América Latina fueron asumiendo lentamente su función de Cortes de Casación en el

último cuarto del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX.

El concepto general de doctr¡na legal fue tomado por los legisladores latinoamericanos,

ya no del derecho francés, sino específicamente del ordenamiento procesal español.

Allí, en efecto se había establecido desde el Artículo 7 del Decreto del 4 de nov¡embre

5;" ,** ¡3
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doctrina legal violada. A med¡ados del siglo XIX el Tribunal Supremo español adopta el

modelo francés de casación con el cual se reemplaza el recurso de nulidad pero, con

todo, conserva la habilidad por violación de la doctrina legal; así en la Ley de

Enjuiciamiento C¡vil de 1855 se regulaba que el recurso de Gasación podía fundarse en

que la sentencia sea contra ley o contra doctr¡na adm¡tida por la jurisprudencia de los

tribunales. Esto sug¡ere que la expresión doctr¡na legal no hacia referenc¡a

prop¡amente a las decis¡ones de los iueces s¡no a los principios u opiniones (slalquiera

que fuera su fuente) que ellos admitieran o recibieran Por tanto, las expres¡ones

doctrina legal y doctrina jurisprudencial no eran or¡g¡nalmente sinón¡mos, así con el

tiempo llegaron a serlo.

En conclusión, por doctrina legal se ent¡ende la interpretación que la Corte Suprcma de

Justicia, da a una misma ley en cinco decisiones uniformes. También constituyen

doctrina legal las declaraciones que haga la misma Corte, en cinco decis¡ones

un¡formes, para llenar los vacíos que oqrrran, es dec¡r, en fuerza de ¡a neces¡dad de

que una cuestión dada no quede sin resolver por no ex¡stir leyes apropiadas al caso.

3.1.3. Erores de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba

Se ¡ncune en error de derecho cuando se le atribuye a la prueba un valor distinto del

querido por la ley, o sea del designado por la ley. En esta clase de error, debe
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los med¡os de prueba. En otras palabras, en este error de derecho el juez hace caso

omiso, en la valoración de la prueba, de la existencia de normas jurídicas; es decir, de

la letra exacta de la ley, ley de obligada observancia para él en la valoración de la

prueba. También se da cuando la prueba no fue practicada con los requisitos legales o

no fue ratificada, cuando lo requiera la ley; o cuando el tribunal dice que no es válida a

pesar de cumplir con todos sus requ¡sitos.

En cambio, el error de hecho tiene lugar cuando se tergiversa el conienido de un

documento o acto auténtico, ya sea por haberse negado lo que el documento o acto

auténtico aflrma; o por haberse afirmado io contrário de lo que el documento o acto

auténtico dice. En otras palabras, el error de hecho se comete cuando el tribunal de

segunda instancia aflrma que un documento o acto auténtico expresa algo que no dice;

o cuando el tribunal de segunda instancia sostiene que el documento o acto auténtico

no dice algo que sí expresa; se comete también cuando e¡ tribunal de segunda

instanc¡a omite aprec¡ar una prueba total o parcialmente, y cuando el tribunal de

segunda instancia tergiversa el contenido de! documento o acto auténtico; este eror

resulta únicamente de documentos o actos autént¡cos que demuestren de modo

evidente la equivocación del juez. En este error pues, que debe ser evidente, no se

trata de determinar si el juzgador le ha asignado el correspond¡ente valor probatorio a

una prueba, o s¡ ha v¡olado una norma de derecho probatorio; sino sencillamente de

controlar los errores que cometa el juzgador al apreciar la prueba.
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puede producirse de modo negativo, el cual se da cuando el juzgador de instancia no

otorga al medio de prueba el valor jurídico concreto que la ley le atribuye, negando la

certeza de los hechos que revela u omitiéndolos; y de modo positivo, airibuyendo a un

medio de prueba un valor que la ley le niega. En tanto que el error de hecho tiene que

resultar de documentos o actos autént¡cos, con el agregado que el error tiene que ser

evidente". €

Para mayor clar¡dad en el error de derecho, un ejemplo: En un juicio en que se haya

aportado la prueba testimonial, dos test¡gos declaran de entera conformidad y eljuez al

anal¡zar sus test¡mon¡os, les confiere valor probatodo, sin advertir que uno de ellos es

menor de d¡eciséis años de edad, incurriendo así en error de derecho por no observar

el juez lo dispuesto en el Artículo 143 del Cód¡go Procesal Civil y Mercant¡|, o bien

porque no declararon bajo juramento como está dispuesto en el Artículo 149 del mismo

cuerpo legal c¡tado. Ahora bien un ejemplo de error hecho en la apreciación de la

prueba; eljuez examina el testimonio de una escritura pública que contiene un contrato

de mutuo, el tribunal estima y así Io declara, que el plazo del crédito está vencido,

cuando efectivamente no es así, porque los contratantes convinieron que tal plazo

fuera de dos años pero eljuzgador equ¡vocadamente estimó que se había fijado en un

año.

a3 lvlontero Aroca, Juan y Mauro chacón cor¿do. ob. cit. Páq. 339-
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cuando resulta de documentos o actos autént¡cos, por Io que importa precisar qué debe

entenderse para los efectos de la casación por documentos o actos autént¡cos.

Al respecto de este tema, señalan los doctores Juan Montero Aroca y Mauro Chacón

Corado "que documento auténtico es, en sent¡do estricto, aquél que hace prueba por sí

m¡smo de su contenido" 4

Por otra parte, el Código Procesal C¡vi¡ y Mercantil regula que los documentos

autorizados por notar¡o o por funcionar¡o o empleado público en el ejercic¡o de su

cargo, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de

redargüirlos de nulidad o falsedad. Además, norma que ¡os documentos a que se

refieren los Artículos '177 y 178 del Cód¡go procesal Civil y [¡ercant¡l; es decir, los

documentos en original, copias fotográficas, fotostáticas, fotocopias o los reproducidos

por cualquier otro procedimiento similar, así como las radiografias, mapas, diagramas,

calcos y otros análogos, agregando los documentos privados que estén debidamente

f¡rmados por las parles, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. Conforme

la redaeción del artículo del Código Procesal C¡vil trascrito anteriormente; se concluye

que no únicamente tjenen calidad de documentos auténticos los autorjzados por

notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo; sino que todos

los documentos s¡n excepción tienen esa cal¡dad, salvo prueba en contrar¡o.

oo tbid.
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aprec¡ac¡ón de la prueba puede resultar de actos auténticos. En la legislac¡ón

guatemalteca ha sostenido el jurista Reyes Morales, citado por los autores Juan

Montero Aroca y Mauro Chacón Corado, que: "Por actos auténticos debemos entender

todas aquellas diligencias que se practican dentro del mismo juicio, previas a su

iniciación o fuera de é1, pero con la intervención judicial provocada por Ias partes. "6

Se incluyen así las actas que contienen las declaraciones lestimon¡ales, las de

confesión judicial, dictámenes periciales, reconocimiento judicial, que no son

documentos sino actos auténticos; s¡n que importe que estén contenidos en

certificación expedida por autoridad, funcionario o empleado público; porque lo que

importa es el contenido del acto mismo y no la forma en que se prueba su existencia.

Estando analizada la diferencia entre documentos y actos auténticos, es de advértir

que para que se configure y pueda producir casación el fallo recurrido por error de

hecho en la apreciac¡ón de la prueba, es indispensable que el documento o acto

auténtico haya influido de tal modo en la decisión del litigio que sin él se hubiera fallado

de distinta manera; afirmación que se hace con fundamento en el Artículo 621 del

Código Procesal Civ¡l y Mercant¡|. De esta suerte, aun cuando exista equivocación al

examinarse un documento o acto auténtico, si este vicio u om¡sión no influye en la

sentenc¡a, el error es inexistente para los efectos de la casac¡ón.

a5 Montero Aroca, Juan y Mau.o chacón corado. Ob. Cit. Pág. 341.
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3.2.1. Submotivos de procedenc¡a

Los motivos de casación por motivo de forma corresponden a los vicios llamados in

procedendo, o sea aquellos que pueden producirse en la substanciac¡ón del proceso y

aun en su fase final de pronunciamiento del fallo, pero que no afectan el fondo de las

cuestiones que han s¡do materia del litigio. Acerca de este tema indican los autores

Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado que: "Los vicios de procedimiento son los

que se han cometido en la aplicación de la ley procesal desde el inicio del

procedimiento hasta, pero excluida, la opeÍación lóg¡ca que desarrolla el tribunal de

segunda instancia para dictar su resolución. "6

En este sentido, conesponden a la fase de constitución del proceso los motivos

contenidos en los incisos 1' y 2' del Artículo 622 del Código Procesal C¡vil y Mercantil.

El primero de los ¡ncisos regula la ausencia de dos presupuestos procesales: falta de

jurisdicc¡ón o de competencia del tr¡bunal, ya fuere el de primeÍa o de segunda

;nstancia, para conocer del asunto o cuando se negare a conocer teniendo obl¡gación

de hacerlo. Como se ve este vic¡o puede ocurrir en el momento de la iniciación del

proceso, porque es cuando el juez, antes de dar trámite a la demanda, debe determinar

si t¡ene o nojurisdicción o competenc¡a para conocer del asunto.

'6 tuia. eág. a42
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S¡ el recurso por este mot¡vo es estimado, deberá procederse a la anulación de todas \:!ril
las actuaciones. En ese mismo sent¡do, el submotivo conten¡do en el inciso segundo

del articulo bajo anál¡sis, puede ocunir en la ¡n¡ciación del proceso, pues es en esta

etapa cuando deben determinaFe los presupuestos procesales de capac¡dad,

personalidad o personería de los l¡tigantes; aun cuando pueda presentarse el caso en

que tengan que discut¡rse estas cuestiones en otro estado del proceso; espec¡almente

cuando hubiere sucesión procesal o cuando por cüalquiera otro mot¡vo, cambie la

persona natural o jurídica que ¡ntervenga como parte. En este motivo, s¡ el recurso es

estimado, se devolverán las actuaciones a la instanc¡a correspondiente para que entre

a decid¡r el asunto.

Los mot¡vos comprendidos en los ¡nc¡sos 30 y 40 del Artículo 622 del Cód¡go Procesal

Civil y Mercantil, se refieren a vicios en que puede incurirse, especialmente durante el

desenvolvimiento del proceso (en el caso del ¡nc¡so 30 puede darse al inicio, en la fase

de la const¡tución de la relación procesal; ejemplo: la notificación personal de la

demanda, la reconvención, la pr¡mera resoluc¡ón). Al refer¡rse a este submotivo de

forma el doctor Aguine Godoy ¡ndica que: "La justificación de este mot¡vo de la

casación t¡ene que referirse especialmente al principio de contradicción, consagrado en

el postulado juríd¡co de que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y

vencido en proceso legal, ante iuez o tr¡bunal competente y preestablec¡do (Artículo 12

de la Constitución Pollt¡ca de la República de Guatemala)." a7

a7 Aguine codoy, Mario. Ob, C¡t. Pág. 595.
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dos problemas de interpretación; en primer lugar que la norma regula omisión de

notif¡cación, dejando la duda si se incluye también la notiflcación defectuosa, y que se

exige que la omisión de la notificación haya ¡nfluido en la decisión. Si se parte dé

entender que este mot¡vo tiende a sa¡vaguardar la vigencia del principio de

contradicción y la efectividad del derecho de defensa de las partes en el proceso; habrá

que entenderse que el motivo concurre cuando la notificación se ha efectuado con

defectos tales que ha impedido, de hecho, que la parie llegue a tener conocimiento de

aquello de Io que debió ser notificada. Se trata, por tanto, de si la falta completa de Ia

notif¡cación o Ios defectos en la misma han colocado realmente a una de las partes en

situación de ¡ndefensión. No debería olvidarse que el Artículo 77 del Código Procesal

Civil y Mercantil regula que las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la

establecida en la ley son nulas. Al referirse a que la omisión de la notificación haya

¡nfluido en la dec¡s¡ón, sé ént¡ende que es preciso que la omisión de la not¡ficac¡ón o su

realización defectuosa haya tenido influencia en el procaso, repercutiendo la misma en

la dec¡sión adoptada por eljuez o tribunal.

En relac¡ón al inciso 40 del artículo en análisis, indican los autores Juan Montero Aroca

y Mauro Chacón Corado que: "Este motivo se da por la no recepción a prueba del

proceso, no recepción a prueba en un incidente (cuando el incidente ¡nfluya en la

decisión), la denegación de diligencia de prueba (cuando ab¡erlo a prueba el proceso,

el motivo atiende a la denegac¡ón de un medio concreto de prueba de los propuestos

por la parte, siempre que el medio de prueba sea admisiblé) y la denegación de una
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no se refiere literalmente a esta última posibilidad en la denegatoria de la prueba, pero

debería cuestionarse también si el exceso en la calificac¡ón deljuez de ¡as pos¡ciones a

hacer a Ia parte, las preguntas a los testigos o los puntos a los peritos puede llegar a

influir en la decisión, y si es así la misma puede causar indefens¡ón). "€

Los motivos estipulados en los inc¡sos 5", 6'y 7'del Artículo 622 del Código Procesal

Civil y Mercaniil; son erores que se cometen en la fase de decisión del órgano

jurisdiccional que dir¡me la contienda; estos motivos comprenden defectos de la

sentencia pronunciada por el tribunal de segunda instancia, los dos primeros; y el

último a la compos¡ción del tribunal en cuanto a su número y habil¡dad de los

magistrados que lo integran. En relación al inciso 50 alude a las resoluc¡ones

contradictorias que contenga el fallo. S¡ los razonam¡entos son contradictorios, pero la

parie dispositiva del fallo contiene resoluciones no contradictorias, no hay lugar a

casación por este motivo; esto quiere decir que el recurso dé casac¡ón no prospera s¡

los argumentos de la parte recurrente están dirigidos a los considerandos de la

sentencia de segundo grado; por lo que la contrad¡cción debe de darse directamente

en la parte dispositiva de la sentencia o auto que se recurre.

El inciso 6o del Artículo 622 del Código Proc€sal Civ¡l y Mercantil, es una disposición

que se refiere a tres subcasos que hay que diferenciar. El primero (llamado en doctr¡na

'u lu¡0. pág. g¿s
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como exceso en el poder del juez), se produce cuando el fallo otorga más de lo pedrdi:]ry

(ultra petita partium), o sea, el órgano jurisdicciona! concede lo que lá parte respectiva

ha exigido y algo más. El segundo (llamado en doctrina como defecto en el poder del

juez), se produce cuando el fallo no contiene declaración sobre alguna de las

pretens¡ones oportunamente deducidas en el proceso (m¡nus petita partium), s¡ se

hubiere negado el recurso de ampliación.

El tercero (de incongruencia del fallo con las acciones planteadas), comprende los dos

subcasos anteriores (pues constituyen vicios de incongruencia) y la incongruencia

mixta, que éngloba todas las demás situaciones; o sea, aqué¡las en que no se otorga

más de Io pedido ni se om¡te declaración sobre alguna pretensión lit¡giosa, sino que

resueive fuera de lo pedido por las partes (extra petita partium).

El último submot¡vo de los moiivos de forma contenido en el Articulo 622 del Código

Procesal Civil y Mercantil es fácilmente comprensible. La primera c¡rcunstancia se da

en que haya concurrido un número menor de magistrados del estipu¡ado por la ley, al

dictar Ia resolución que pone fin al proceso. Como segunda circunstancia está que la

resolución se haya d¡ctado por magistrado legalmente impedido; esto debe analizarse

conforme a lo que preceptúa la Ley del Organismo Judicial. Es de advertir que en la

casación por quebrantamiento sustancial de procedimiento (motivo de forma);

adicionalmente debe indicarse ¡a forma en que se pidió la subsanación de la lalta en la

instancia que se cometió y la forma en que se re¡teró en segunda instancia, si el error

fue cometido en la primera.
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fondo), el tribunal de casación no puede examinar otras leyes y doctrinas legales que

las que se hub¡eren c¡tado al interponerse el recurso o antes de señalarse día para la

vista del asunto (pero únicamente lo que la ley autor¡za y no ampl¡ar el recurso

mediante señalamientos de otro caso de procedencia); es por ello que esto debe ser

motivo de atenc¡ón de los litigantes, a efecto de ser cuidadosos en la cita concreta de

las leyes que estimen infringidas.

Revisando los fallos de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, contenidos en

las gacetas de los tribunales, se evidenció que existe un gran número de recursos que

fueron desestimados. Dichos fallos fueron examinados, con el objeto de determinar

cuáles son las causas o vicios técnicos más comunes que producen el des¡stim¡ento

por parte de la Cámara Civil del recurso de casación. De esta manera los resultados

obtenidos adquiéren una relevancia especial, pues a iravés de ellos se determ¡na en

que consiste cada submotivo y cual es el error que contiene en su planteamiento.

Se tomó como muestra los recursos de casación interpuestos durante el año dos mil

ocho, mismos que ya han sido resueltos en su totalidad y no se encuentra ninguno

pendiente de dictar sentencia. Siendo este motivo importante para anal¡zar dicha

muestra. Para efectos de un mejor análisis, se distinguió entre todos aquellos recursos

de casación cuyo planteam¡ento era defciente, desglosando cada uno de ellos, y

aquellos en los que no existen v¡c¡os en la sentencia o auto impugnado. Dicho análisis,
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problema de la presente tnvestigación.
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4. Presentación, d¡scus¡ón y análisis de resultados

4.1, Recursos de casac¡ón presentados de enero a dic¡embre de dos m¡l ocho,

rechazados y adm¡tidos

Para el cumplimiento de los objetivos trazados y respuesta al problema de

investigación, se han tomado en cuenta como unidades de análisis el total de

expedientes de los recursos de casación que se tramitaron en la Cámara Civil de la

Corte Suprema de Justicia, del período comprendido de enero a diciembre del año dos

mil ocho. En tal virtud, el primer dato obtenido es el siguiente: De enero del año dos

mil ocho a diciembre del mismo año, fueron planteados ante la Cámara C¡vil de la

Corte Suprema de Justicia, un total de doscientos dieciocho (218) recursos de

casación, de los cuales c¡ncuenta y ocho (58) fueron rechazados de plano por no

encontrarse arreglados a la ley; mientras que un total de ciento sesenta (160) fueron

adm¡tidos para su trámite, de los cuales un total de oarenta y ocho (48) fueron

declarados procedentes y un total de ciento doce (112) fueron declarados

improcedentes.

Si se convierte en porcentaje esie primer dato obtenido, se encuentra que el veintidós

por ciento (22oA\ del total de recursos de casac¡ón planteados fueron rechazados de

plano; debido al carácter extraordinario del recurso, ya que la Cámara C¡vil de la Corté
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Suprema de Just¡cia está impedida para suplir las deficiencias y om¡siones en que\.9y'

incurra en el escrito de interposición.

Un veintisiete por ciento (27Vo\ lueron admitidos para su trámite y declarados

procedentes; m¡entras que un cincuenta y uno por ciento (51%) del total de recursos

de casación fueron admitidos pero desestimados al momento de dictar sentencia

(improcedentes).

4.2. Datos obtenidos en relación a las causas de improcedencia del recurso de

casación al momento de dictar sentencia

Para efectos de un mejor análisis en esta investigación, se distinguió entre todos

aquellos recursos de casación cuyo planteamiento era deficiente y aquellos que no

siendo deficientes, en su planteam¡ento; no se encontraban conforme a derecho o

dicho en otras palabras, no existían vicios en Ia sentencia o auto impugnado.

En relación a estos parámetros, se obtuvo la siguiente información: Del total de ciento

doce (112) recursos de casación que fueron desestimados por la Cámara C¡vil de la

Corte Suprema de Justicia presentados del per¡odo comprendido de enero a diciembre

de dos m¡l ocho; ochenta y ocho (88) fueron desestimados por contener enores en el

planteamiento y veinticuatro (24) fueron desest¡mados por no existir vicios en la

sentencia o auto ¡rnpugnado.
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En porcentajes se descubre que del total de recursos de casación que fu

desest¡mados por la Cámara C¡vil de la Corte Suprema de Just¡cia, Cámara C¡vil, un

total de setenta y nueve por ciento (79%) fueron desestimados por contener errores en

el planteamiento y veintiún por ciento (21o/o) lueron desest¡mados por no ex¡st¡r vicios

en la sentencia o auto impugnado.

Del total de ciento doce (112) recursos de casación que fueron desestimados por la

Cámara Civil de la Corte Suprema de Justic¡a; trece (13) fueron interpuestos por motivo

de forma y noventa y nueve (99) fueron ¡nterpuestos por motivos de fondo. En

porcentajes su puede concluir que, el ochenta y ocho por ciento (88%) de los recursos

de casación que son desestimados son interpuestos por motivos de fondo y el doce

por ciento (12%) de los recursos de casación que son desestimados son ¡nterpuestos

por motivos de forma.

4,3. Resultados obtenidos en relación a los recursos de casación que fueron

desestimados por tener errores de planteam¡ento

Una de las principales características del recurso de casación consiste en exigir que en

el planteam¡en1o de la tesis el interponente cumpla con observar los aspectos técnico

jurídicos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establec¡do para el

perfeccionam¡ento de la ¡mpugnación y que son necesarios para la adecuada

argumentación dé cada submotivo, en virtud de que es a través de ellos que se traza el
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En ese sentido, al incurr¡r el interponente en los errores técnicos,

recurso deviene ¡nminente.

4.3.1. Formular una sola tesis para cada una de las normas citadas como

¡nfringidas.

Se estima que existe error de planteamiento en el recurso de casac¡ón, cuando ésie se

basa en hechos d¡st¡nios a los acreditados por la sala sentenc¡adora y además; no se

formula tesis para cada una de las normas citadas como infringidas. Según el Artículo 2

de la Ley del Organismo Judicial, la jurisprudenc¡a complementa a la ley como fuenté

dei derecho. Conforme la reiterada jurisprudencia emanada de los fallos de la Cámara

Civil, se ha establecido como criter¡o aplicable al recurso de casación, que los

submot¡vos regulados en el inciso 10 de¡ Artículo 621 del Código Procesal Civil y

Mercantil, tienen como propósito atacar las bases juríd¡cas que sirvieron de

fundamento para resolver el conflicto sometido a conocimiento; y en ese orden de

ideas, cuando se invoca cualesquiera de los referidos submotivos, deben respetarse

los hechos que la sala tuvo por acreditados.

Existe error de planteamiento de tes¡s cuando el interponerte invoca varios submotivos

de fondo y en ambos se denunc¡an las mismas normas vulneradas y se sustenla una

misma tesisi ya que son submotivos excluyentes entre sí, por ser de distinta
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naturaleza. lncurre en error de planteamiento del recurso de casac¡ón, el recurrent*{gjjl

que pretende señalar trasgresión de varios artículos sin exponer de manera clara,

precisa e indiv¡dualizada, la tesis para cada uno de ellos.

El dato anterior se espec¡fica de la siguiente manera: del total de ochenta y ocho (88)

recursos de casación desestimados por errores de planteamiento; treinta y dos (32)

fueron desestimados por no formular tesis para cada una de las normas c¡tadas como

infringidas. En términos de porcentaje el dato obtenido es de un treinta y seis por ciento

(36%).

4.3.2. La tesis no se sustenta con argumentos apropiados a d¡cho submot¡vo

EI planteamiento del recurso de casación deviene defectuoso, entre otros casos,

cuando el interponente no lo formula de manera clara, precisa y lógic€mente

congruente. Siguiendo las ideas bás¡6as sobre las características de la casac¡ón,

atendiendo a su naturaleza mmo medio de ¡mpugnación extraordinario; la

conceptualización jurídica del submotivo de violación de ley, dada por la jurisprudencia

así como por connotados tratadistas; sitúan su procedencia sobre la base de la

infracción de preceptos que contengan el supuesto jurídico aplicable a los hechos

controvertidos. El recurso de casación no es el medio de impugnación idóneo para

denunciar infracción de normas constitucionales per se, de una manera abstracta y

general.
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Del total de ochenta y ocho (88) recursos de casación desestimados por errores ¿e \-cg-::

planteam¡ento; nueve (9) fueron desestimados porque la tes¡s no se sustentó con

argumentos aprop¡ados a dicho submotivo. En términos de porcentaje el dato obten¡do

es de un diez por ciento (10%).

4.3.3. Por invocar como denunciadas normas de carácter procesal

De conformidad con el criterio sustentado en re¡terados fa¡los, que se constituye en

doctrina legal por la cantidad de sentencias en las que se ha resuelto de ¡gual forma;

regula que cuando se invoca cuaiquiera de los submotivos regulados en el inciso 1o del

Artículo 621 del Cód¡go Procesal Civil y Mercantil, deben invocarse como denunciadas

normas sustaniivas y no de carácter procesal.

La Cámara Civil se ve impos¡bilitada de entrar a hacer un análisis de lo alegado por los

recurrentes, en virtud que al plantear el recurso de casación invocan disposiciones de

naturaleza adjetiva o puramente procesal. Ha sido jurisprudenc¡a constante de la

Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, que cuando se interpone casac¡ón por

cualquiera de los subcasos de procedenc¡a que regula el inciso 1o del Artículo 621 del

Código Procesal C¡vil y Mercantil; sólo pueden denunciarse como violadas,

indebidamente aplicadas o interpretadas erróneamente, normas de naturaleza

sustantiva; habida cuenta de que únicamente cuando se infringen normas procesales,

relacionadas con la estimativa probatoria, existe la casac¡ón de fondo por error de
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derecho en la apreciación de Ia prueba. En consecuenc¡a, no existe concordancia entr{¡=, "

el submotivo de fondo invoc€do y las leyes que se citan como infringidas y por ende

resulia improsperable el recuso de casación.

Del total de ochenta y ocho (88) recursos de casac¡ón desest¡mados por errores de

planteamiento; veintitrés (23) fueron desestimados por invocar como infringidas normas

de carácier procesal. En términos de porcentaje el dato obtenido es de un veintisé¡s por

ciento (26%).

4.3.4, Por no señalar concretamente la norma que se estima indebidamente

aplicada

Uno de los enores en el planteamiento del recurso de casación por motivo de fondo es

el denunciarse como submotivo la aplicación indeb¡da de la ley y no señalar

concretamente la norma que se estima indebidamente aplicada, ni presentar una tesis

que dé sustento a la denuncia formulada. Asimismo, se incide en él cuando los

argumentos realizados no conesponden a la causa de casac¡ón invocada.

Se ent¡ende por aplicación indebida de la ley, cuando a la situación de hecho que se

analiza, se aplica una norma no pert¡nente que fue creada por el legislador para otro

distinto supuesto fáctico; que parte de la defectuosa calif¡cación juríd¡ca de los hechos

a los que se aplica una norma que no es la adecuada.
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La aplicación ¡ndebida de la ley es un submotivo de

determinada norma jurídica a un supuesto fáctico no comprendido en ella. Es

defectuosa su invocación cuando el tribunal no aplicó la norma que se denuncia como

indebidamente apl¡cada; asi como cuando se utilizan argumentos que corresponden a

un submotivo distinto.

Para plantear el recurso de casación por aplicación indeb¡da de la ley, es necesario

que el recurrente respete los hechos que la sala tuvo como probados y que indique en

forma clara y concreta qué incidencia tuvo en la sentencia la norma señalada como

infring¡da.

Del total de ochenta y ocho (88) recursos de casación desestimados por errores de

planteamiento; catorce (14) fueron desestimados por no señalar concretamente la

norma que se estima indeb¡damente aplicada. En términos de porcentaje el dato

obienido es de un dieciséis por c¡ento (16%).

4.3.5. El recurrente expone razonam¡entos en los cuales

sentenciadora no se basó para fundamentar su fallo

la sala

Una de las condic¡ones que debe cumplir el planteamiento de interpretación enónea de

la ley; cons¡ste en que la norma que se denuncia como infringida, necesariamente tuvo

que ser tomada en cuenta en el fallo impugnado. Es una cuest¡ón de lógica elemental,
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pues no puede atribuirse al tribunal sentenciador error en la interpretación de

precepto que no forma parte de los fundamentos legales del fallo. Es deflc¡ente

planteamiento de este submotivo, cuando se denunc¡a interpretación errónea

normas que no formaron parte del fundamento legal del fallo.

El recurso de casac¡ón es un medio de impugnación eminentemente técn¡co,

característ¡ca que se traduce en la exigencia de que el planteamiento revista de

coherencia enire los razonamientos que sustentan el recurso; mn respecto a lo

considerado y resuelto en la sentencia impugnada. En ese sentido, el vicio de

interpretación enónea, requiere para su configuración, por razones dé lógica, que las

normas que se denuncian como infringidas, hayan sido expresamente aplicadas en el

fallo y que el tr¡bunal sentenciador real¡ce algún ejercic¡o de hermenéutica sobre su

contenido; pues dicho vicio consiste precisamenie en una comprensión equivocada

sobre los efectos y alcances de Ia norma que sé interpreta.

Del total de ochenta y ocho (88) recursos de casación desestimados por errores de

planteamiento; diez (10) fueron desestimados porque el recurrente, en su tesis, expone

razonamientos en los cuales la sala sentenciadora no se basó para fundamentar su

fallo. En términos de porcentaje el dato obtenido es de un once por ciento (1 1%).
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4,4.1. Cuando la sala sentenciadora omite apl¡car una norma que no ¡ncide en el

resultado dél fallo

No se incurre en violación de la ley, cuando en el fallo que se examina se ha hecho

aplicación de la ley, sin que se haya desconocido su existencia o validez Criterio que

ha sido sustentado por la Cámara Civil en los expedientes que se identifican con los

números ciento cuarénta y uno guión dos mil uno (141-2OO1\, ciento setenta y seis

guión dos mil uno (176-2001) y doscientos cincuenta y se¡s guión dos mil uno (256-

2001).

Ocurre el vicio de v¡olación de la ley, cuando eliuzgador ignora o se n¡ega a reconocer

la existencia de una norma jurídica en vigor y aplicable al caso; es decir, que la

violación de ley se produce cuando el juzgador, no obstante estar obligado a dictar su

fallo apoyándolo en los preceptos legales que son aplicables, conforme a las

consideraciones y razonamientos formulados, de acuerdo al caso particular que

examina; no lo hace así, ignorando el precepto en abstracto, que ha de ser aplicado al

caso concréto objeto de sentencia y existente en el proceso.
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Se incurre en intérpretación enónea de la ley cuando, apli

para resolver el caso concreto, no se le da a ésta el verdadero sentido y alcance

otorgado por el legislador. La violación de la ley constituye un error cometido por el

juzgador, quien al fundamentar su dec¡s¡ón no se apoya en la norma pertinente

aplicable a ios hechos controvert¡dos; o habiendo escogido Ia norma correspond¡ente,

resuelve contraviniendo su texto. Debe tenerse presente que los submot¡vos regulados

en el inc¡so 1" del Artículo 621 del Cód¡go Procesal Civil y Mercantil, tienen como objeto

atacar las bases jurídicas que sirven de fundamento para resolver el conflicto sometido

a conocimiento; y en ese orden de ideas el criterio jurisprudencial emitido en reiterados

fallos de este tribunal; regula que cuando se invoca cualesquiéra de los refer¡dos

submotivos, deben respetarse los hechos que la sala tuvo por acreditados. Asimismo,

por razones de lógica, Ias normas que se denuncian violadas por ¡naplicación, no

tuvieron que haber s¡do citadas en el fallo que se impugna.

También, procede invocar este submotivo, cuando se adv¡erte que en la sentencia

recurr¡da, el iribunal al fundamentar su decisión, no emplea las normas jurídicas

pert¡nentes apl¡cables a los hechos controvertidos (violación por om¡sión) o hab¡endo

aplicado el precepto correspondiente, resuelve el asunto contraviniendo su texto

(violación por contravención). Con relación a este submotivo, se ha establec¡do que

siendo un effor in ¡udicando, que afecta las bases jurídicas de la decisión; las normas

que se denuncian mmo infringidas deben ser sustantivas y no procesa¡es.

l:s*r*
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que en la sentenc¡a recurrida, el tribunal al fundamentar su decisión, no emplea las

normas jurídicas pertinentes apl¡cables a los hechos controvert¡dos (violación por

om¡sión); o hab¡endo aplicado el precepto correspond¡ente, resuelve el asunto

contraviniendo su texto (v¡olación por contravenc¡ón). Cuando se invoca este

submotivo las normas que se denuncian como infringidas deben contener la hipótesis

jurídica en la que encuadran los hechos controvertidos y cuya aplicación es

determinante en la resolución del asunto.

Oel total de veinticuatro (24) recursos de casación desest¡mados por no existir vic¡os en

la sentencia o auto impugnado, siete (7) fueÍon desestimados por invocar el submotivo

de violación de la ley argumentado en que la sala sentenciadora omitió aplicar una

norma, cuando la m¡sma no incid¡ó en el resultado del fallo. En términos de porcentaje

el dato obtenido es de un veint¡nueve por ciento (29%).

4.4.2. Cuando la sala sentenc¡adora ha apl¡cado la ley sin desconocer su

existencia o val¡dez

No prospera el recurso de casac¡ón por el submotivo de violación de la ley, si la sala

sentenciadora no ignora la existenc¡a de la norma aplicable al asunto sometido a su

conocimiento y estima correctamente el conten¡do, alcance y validez de la ley que

aplica.
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Si se estima que algunas normas jurídicas fueron violadas por la sala sentenciadora, es Yi'/

indispensable argumentar respecto a la violación por inaplicación o por contravención

de las normas sustantivas que considere que son aplicables; por ser las que regulan la

controvers¡a que la sala examinó en apelación. Cuando se denunc¡a violación de

doctr¡na legal, los fallos en que se fundaménte deben refer¡rse a casos sim¡lares en

relac¡ón a la norma que se denuncia infringida.

Para que proceda el submotivo de violación de la ley, es necesario indicar

expresamente qué tipo de violación cometió eljuzgador y elaborar la tesis de casación

réspectiva; para establecer la infracción cometida. En materia de casación, la violación

de la ley se produce cuando hay una falsa elección de la norma juríd¡ca aplicable al

caso concreto; que necesariamente conlleva la inaplicación de la norma que deb¡ó

ap¡icarse; o bien, cuando aplicándose la noma adecuada, se conculcan sus reglas y

previsiones, desconociéndose Io que en ella dispuso el legislador.

Cabe indicar que cuando se invoca el submotivo de violación de la ley, el tribunal de

casación en su actividad juríd¡ca debe circunscribirse a establecer si la sala

sentenciadora ha ignorado la existencia de una ley (inaplicación de una norma); o s¡ Ia

decisión que se ataca es contrar¡a al texto de la ley que se cita como violada

(contravenc¡ón a Ia norma). Mediante este submotivo de casación de fondo, se

pretende restablecer el imperio de la norma de derecho sustancial o mateial que haya

sido quebrantada por el tribunal sentenciador. Se considera norma sustancial aquélla
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que declara, crea, constituye, modifica o extingue relaciones jurídicas entre las parteNs:jjj.:/

implicadas en la hipótesis legal.

Una de estas características es la que hace que la norma tenga la calidad dé

sustancial; en camb¡o, la estructura de la norma procesal tiene la característica bás¡c:

de regular el conjunto de actos puestos en movimiento y que consolidan la relac¡ón

procesal y procedimental entre los sujetos procesales; asi como la actuac¡ón y

conducta de los mismos, para la aplicabilidad práctica de la norma sustantiva. Por ser

el submotivo de vioiac¡ón de la ley un error in iudicando, que afecta las bases jurídicas

de Ia decisión; las normas que se denuncian como infring¡das deben ser sustantivas y

no procesales.

Del total de veinticuatro (24) recursos de casación desestimados por no existir vicios en

la sentencia o auto impugnado; s¡ete (7) fueron desestimados por invocar el submotivo

de violación de la ley argumentando que la sala sentenciadora ignoró la existencia de

la norma aplicable al asunto sometido a su conocimiento; cuando la sala no ignoró

dicha norma y estimó correctamente el contenido, alcance y validez de Ia ley que

aplicó. En términos de porcentaje el dato obten¡do es de un veintinueve por c¡ento

(2evó).
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4.4.3. Cuando la sala sentenciadora selecciona correctamente

a los hechos controvertidos

No incurre en el vic¡o de aplicación indebida de la ley la sala sentenciadora que al

dictar su fallo selecciona y aplica la norma adecuada; por ser pertinente al asunto que

es materia de discusión y s¡ consta que en la sentencia impugnada ia misma se lnvocó

expresamente y se empleó para resolver la litis. Se entiende por aplicación indebida de

la ley, cuando a la situación de hecho que se analiza' se aplica una norma no

pertinente que fue creada por el legislador para otro distinto supuesto táctico; que parte

de la defectuosa calif¡cación jurídica de los hechos a los que se apl¡ca una norma que

no es la adecuada. La apl¡cación indebida de la ley es un submotivo de fondo que

entraña aplicar una determinada norma iurid¡ca a un supuesto fáctico no comprendido

en ella. Es defectuosa su invocación cuando el Tribunal no aplicó la norma que se

denunc¡a como indebidamente aplicada, así como cuando se utilizan argumentos que

corresponden a un submotivo d¡stinto.

Para plantear el recurso de casación por aplicación indebida de la ley, es necesario

que el recurrente respéte los hechos que la sala tuvo como probados y que indique en

forma clara y concreta qué incidenc¡a tuvo en la sentencia Ia norma señalada como

¡nfringida. La aplicación indebida de la ley entraña aplicar una determinada norma

jurídica a un supuesto fáctico no comprendido en ella; aun cuando es correctamente

entend¡da por el tribunal sentenciador. lmporta, entonces, un yerro en la cal¡ficación de
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los hechos qüe conforman el caso controvertido que conduce a la elección de

norma que no es idónea para su solución

Del total de veinticuatro (24) recursos de casación desestimados por no existir vicios en

la sentencia o auto impugnado; cinco (5) fueron desestimados por invocar el submotivo

de aplicación indebida de la ley, cuando la sala recunida seleccionó correctamente la

norma aplicable a los hechos controvertidos; fundamentó su decisión en la norma que

contiene los supuestos jurídicos aplicables a los hechos controvertidos y dicha norma

no incid¡ó en el resultado de Ia sentencia. En términos de porcentaie el dato obtenido

es de un veintiuno por ciento (21olo)

4.4.4. Cuando el interponerte

Pretendiendo atribuirle a

cual carece

invoca ¡nterpretac¡ón errónea de la ley'

la norma denunc¡ada un sent¡do y alcance del

No existe interpretación errónea de la ley, cuando el tribunal sentenc¡ador atribuye a las

normas que le sirven de fundamento a la sentencia que emite, el sentido y alcance que

le mrresponde. Según jurisprudencia de la Cámara Civil, el vicio de interpretación

errónea se configura cuando "... el tribunal sentenciador da a ¡as leyes un sentido

dist¡nto a su tenor literai, asícomo cuando equivoca su contenido, finalidad o espíritu "
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lncurre en interpretación errónea de la ley, la sala que le concede a la norma juridica 
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un significado que no le corresponde; dándole un sentido, alcance y efectos que el

legislador no le otorgó. Se configura la interpretación errónea de la ley, cuando el juez

le atribuye a la norma un sentido o alcance que no tiene, así como cuando equivoca su

contenido, finalidad o espír¡tu; pero lo hace dando a la norma un sentido distinto del

que lógicamente tiene o bien una interpretación equivocada; desatendiendo el tenor

Iiteral cuando su sentido es claro, y los demás elementos de interpreiación,

tergiversando los efectos jurídicos de Ia misma. Dev¡ene entonces necesario que tales

normas hayan sido aplicadas por eljuzgador'

La ¡nterpretación errónea de la ley, como submotivo de casación de fondo' se produce

cuando el tribunal sentenciador, eligiendo una norma cuya apl¡cación atañe al caso que

resuelve, le da a ésta un séntido que no le corresponde de conformidad con las reglas

de una sana hermenéutica jurídic¿; en la forma que lo dispone el Artículo 10 de la Ley

del Organismo Judicial. Existe errónea interpretación de una norma, cuando ésta fue

aplicada por el tribunal sentenciador pero de forma tal, que no se le da su verdadero

sentido y alcance. Esto significa que s¡ el órgano cuya decis¡ón se impugna vía

casación no aplicó la norma que se cita como erróneamente interpretada en dicho

recurso; es imposible que la Cámara Civil pueda realizar el estudio y análisis

correspond¡ente; debido a que es materialmente imposible la infracción por

interpretación errónea de una norma que en la resoluc¡ón impugnada fue om¡tida.
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la sentencia o auto impugnado; tres (3) fueron desestimados por invocar el submotivo

de interpretación errónea de ley; pretendiendo atribuirle a la norma denunciada un

sentido y alcance del cual carecen. En términos de porcentaje el dato obtenido es de

un trece por ciento (13%).

4.4.5. Cuando el ejercicio de hermenéut¡ca que efectúa el juzgador se realiza

acertadamente

Quiere decir que el tribunal le da a la m¡sma el sentido que le corresponde. No hay

errónea interpretación de la ley: cuando el tribunal le da a la norma el sentido y alcance

que le coresponden, de acuerdo con las reglas de hermenéutica jurídica establecidas

por el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial.

Es improcedente el submotivo de interpretación errónea de la ley, cuando la exéges¡s

que realiza la sala impugnada a la norma señalada como infringida, se encuentra

ajustada a su ienor liiera¡. Se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el v¡cio de

interpretación errónea de la ley; es un error cometido en la actividad jurídim

intelectual del juzgador; quien habiendo seleccionado la norma pertinente a los hechos

controvertidos, se equivoca en el sentido y alcance que le concede a la hipótesis

jurídica contenida en ésta; dándole una interpretac¡ón distinta a la que le corresponde
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norma alQaJ/de acuerdo a su tenor literal; es aquel vicio de hermenéutica que desvirtúa la

interpretar erradamente su sentido o voluntad.

Del total de veinticuatro (24) recursos de casación desestimados por no existir vicios en

la sentencia o auto impugnado; dos (2) fueron desestimados por invocar el submotivo

de ¡nterpretación e.rónea de ley; cuando el ejercicio de hermenéutica que efectúa el

juzgador se realiza acerladamente. En términos de porcentaje el daio obtenido es de

un ocho por ciento (8%).

La ausencia de los requis¡tos regulados en los Ariículos 61 y 619 del Código Procesal

Civil y Mercantil; son las principales causas por las que se rechazan los recursos de

casación; y en cuanto a los des¡stimientos, se pudo determinar como princ¡pales

causas la incongruencia entre la naturaleza del motivo invocado y que las tesis

sustentadas no se formulan debidamente; presentado argumentos muy déficientes.
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5. Requis¡tos escenciales a tomar en cuenta en la interposic¡ón de un

recurso de casación

El recurso de casación es un medio de impugnac¡ón de naturaleza extraordinaria,

rigurosamente técnica y formalista; que debe satisfacer una serie de requisitos mínimos

de planteam¡ento para poder califlcar su admisión. Por estas razones el Tribunal de

Casación está impedido a suplir de oficio las deficienc¡as y omis¡ones en que incurra el

interponente; lo que hace imperativo su rechazo de plano. A pesar de ser una

inst¡tución juríd¡co procesal muy ut¡lizada por los abogados litigantes;, un gran número

no sobrevive siquiera el estudio de admis¡bil¡dad a que es sometido por el Tribunal de

Casación; ello por falta de tecnicismo en su planteamiento.

Posiblemente la falta de concreción en el Código Procesal Civi¡ y Mercantil de las

causas de rechazo del recurso implique atribuir a la Corte Suprema de Jusiicia un

poder hasta ahora incontrolado; por lo que podría ser conveniente para Ia seguridad

jurídica que en el futuro se detallaran esas causas. Ésta quizá sea una de las razones

por Jas cuales la Corte de Constitucionalidad, en varios amparos, haya ordenado a la

Corte Suprema de Justicia que, bien admitiera el recurso de casación, cuando hubo

exceso formalista; bien que entrara conocer el fondo del recurso, cuando dictó

sentenc¡a desest¡matoria del ¡ecurso por razones formales.
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Los aspectos básicos de la casación son aquellos requisitos propios de toda primera

solicitud; es decir, los regulados en el Articulo 6l del Código Procesal Civil y Mercantil,

además de los requisitos específicos de este escrito de interposición para poder ser

admitidos para su trám¡te; cuya inobservación provoca el rechazo del m¡smo

Sumando unos y otros resulta que el memorial debe contener:

5.1.1. Designación del tribunal al que se d¡rige

El escrito puede entregarse al tribunal que d¡ctó Ia resolución recurrida o a la Corte

Suprema de Justicia. pero el escr¡to se dirige a la Cámara Civil de la Corte Suprema,

pues es ésta el órgano competente para conocer de la casación. Por la carga de

trabajo que tiene la Cámara C¡vil de la Corte Suprema de Justicia, se estima que el

tiempo que ésta se tarda en calificar un recurso de casación es de aproximadamente

un mes, siendo el pr¡ncipal motivo el hecho de que los antecedentes demoran

demasiado tiempo en ser remitidos.

En virtud de dicho problema se p¡opone a los abogados litigantes que presenten el

memorial de interposición en la sala que emitió el fallo ¡mpugnado; para que la m¡sma

remita dicho memorial y sus antecedentes a la Cámara Civil de Ia Corte Suprema de

Justic¡a, agilizando así el trám¡te de la casación. Hay que tener mucho cuidado en
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dirigir correctamente el memorial ya que

únicamente lo dirigen a la Corte Suprema

Corte Suprema de Just¡cia, Cámara C¡vil.
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los abogados litigantes \eil
lo correcto dirigirlo a la

en

de

algunos casos

Justicia, siendo

5.1.2. ldent¡ficación del recurrente

Deberá expresarse el nombre y apellidos completos del recurrente y, en su caso' de la

persona que lo represente, su edad, eslado civil, nacionalidad' profesión u ofic¡o,

domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones Cuando el recurrente actúa

en representac¡ón de otra persona o de alguna persona iurid¡ca deberá cuidar que el

documento con que acred¡te la representación sea el correcto; que esté deb¡damente

inscrito y vigénte, ya que éste es uno de los mot¡vos más frecuentes por el que se

rechaza dicho recurso. El interponente deberá exponer Ia dirección profesional con la

que actúa. Puede actuar bajo su propia dirección y procuración o conjunta, separada e

indistintamenie de otros abogados.

Deberá señalar el lugar para recibir notif¡caciones, se recomienda señalarlo en la

c¡udad de Guatemala, ya que eso agilizaría el proceso. Luego de identificarse, el

recurrente, deberá exponer el objeto de su comparecencia, el cual es el de interponer

recurso de casac¡ón, indicando en contra de que resolución, el tribunal que la emit¡ó y

el número con que se identif¡ca dicho proceso.
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5.1.3 Des¡qnación deljuicio y de las otras partes

Deben quedar identificados tanto el proceso de primera como el de segunda instancia,

así como las demás partes que han intervenido en el m¡smo Los procesos se

identifican con el número que se les asigna en cada juzgado y es muy importante que

el interponente especiflque correctamente dicho número, para que el tribunal de

casación pueda solicitar dichos procesos. Se puede hacer referencia al número del

expediente de primera y de segunda instancia en el acápite del memorial'

Por ser la casación un recurso extraordinario y no una tercera instancia, el interponerte

deberá señalar el Iugar para recibir notificaciones de las demás partes' de no estar

señalados todos los sujetos que intervinieron, Ia casación podría ser rechazada

5.1.4 Feeha y naturaleza de la resolución recurrida

Requ¡s¡to especif¡co de la casación y consiste en identificar la fecha de la resoluc¡ón

impugnada, asi como su naturaleza. Por su naturaleza se refiere a espec¡ficar el ramo

de la resolución recurrida. La Cámara Civil mnoce los recursos de casación del ramo

civil, contenc¡oso administrativo y del Tribunal de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción.
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Dentro de este apartado se puede citar

resolución, aunque no es un requisito formal

apelación, resPectivamente.

la parte resolutiva de

promovió la demanda Y

textualmente

e indicar quien la

5.1.5. Fecha de la notificación al recuffente y de la últ¡ma, si fueren varias las

partes en eljuic¡o

fambién llamado emplazamiento de las partes, consiste en indicar el día de la

notificación de la sentencia impugnada, así como del auto que resuelve la aclaración y

ampliación, si existiera. El plazo para interponer el recurso de casación es de quince

días hábiles mntados a part¡r de la última notificación; ya sea de la sentencia del auto

que resuelve la aclaración o ampliación. Si existiera ampliación o aclaración y ésta no

ha sido notif¡cada a todas las partes o resuelta, la casación será rechazada.

5.1.6. Relación de hechos

Antes de exponer los hechos se debe indicar el motivo y el submotivo de casactón que

se invoca, estableciendo su fundamento legal. Es muy importante que se señalen los

artículos e incisos de ley que se estiman infr¡ngidos. Se deben exponer los hechos

ocurridos desde primera instancia, la fecha en las que se presentó la demanda, la

résolución de la misma y sus respectivas impugnaciones. En este apartado se deberén
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establecer los sujetos y su interés en el proceso, determinando quien es el acior o \-9l

demandante, el demandado y si hay tercero interesado

5.1.7. Procedencia del recurso

Se trata de determinar si cabe el recurso de casación, tanto con relac¡ón al tipo de

proceso, como respecto de la resolución, y para ello debe citarse el artículo y el inciso

en el que se dispone la procédencia. Este tema será desarl"ollado en los aspectos

técnim jurídicos de la casación.

5.1.8. La pet¡ción en términoa precisos

Las pet¡ciones de forma son aquéllas de trámite y en ellas se deberá solic¡tar:

- Que con el memorial y documento adjunto se inicie la formación del expediente

respectivo,

- Que se reconozca la personería, ya sea cuando el interponente actúa como

representante legal de una persona jurídica o unificando personaria;

- Que se tome nota de la direcc¡ón y procuración con que actúa, ya sea bajo su

propia dirección o conjuntamente, separada e indistintamente con otros

abogadosi

- Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, tanto del

¡nterponente como de las oiras partes;
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Que se tenga por interpuesto, por parte del recuÍrente recurso

señalando el motivo y submotivo correspondiente' así como en
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de casación, :

contra de que

resolución y el órgano jurisdiccional que la dictó;

Que se soliciten los autos originales del proceso donde recayó la sentencia que

sé recufTe:

Que encontrándose arreglado a derecho el recurso de casación que se

interpone, se señale día y hora para la vista del recurso S¡ el ¡nterponente lo

desea, puede solicitar que la vista sea pública, ya sea en esta petición o tres

días antes de celebrarse la v¡sta, de conformidad con el Artículo 20 del

Reglamento General de fribunales.

Las peticiones de fondo dépenderán del motivo alegado, pues si los motivos son de

forma la petic¡ón habrá de atender la declaración de nulidad, y si los motivos son de

fondo se pedirá que se modifique la sentencia recurrida en el sentido pretendido. Debe

recordarse que de los requisitos regulados en el Articulo 619 del Código Procesal Civil

y Mercantil, el contenido en el inciso 6', no es aplicable a los motivos de la casación de

forma.

Pero, por otro lado, debe tenerse presente que para los casos de quebrantamiento

substancial del procedimiento, está establecido otro requis¡to más: el de haber pedido

la subsanación de la falta en la ¡nstancia en que se cometió y reiterado la pet¡ción en la

segunda, cuando Ia infracción se hubiese cometido en la primera, salvo el caso de

imposibilidad para pedirla cuando se hubiera cometido en Ia segunda instanciat este
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requ¡s¡to no está establecido en el Artículo 619 del Código en estudlo' pero debe\3g:/

mencionarse al ¡ntetpone¡ el recurso, porque si no se cumplió, no tiene objeto llevar a

cabo la tramitac¡ón total del recurso. lgualmente importante es el Artículo 627 del

Código Procesal Civil y Mercantil; el que regula que en el escrito en que se interponga

el recurso deben citarse los articulos violados y exponerse las razones por las cuales

se estiman infringidos.

No será necesaria la cita de leyes, en relación al motivo de casación que consiste en

error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegare infracción de doctrina

legal, deben citarse por lo menos c¡nco fallos uniformes del Tribunal de Casación que

enuncien un mismo criterio, en casos similares, y no interrumpidos por otro en

contrario.

Como en toda demanda se deberán señalar las citas de leyes correspondientes. De

forma general, se sugiere señalar los Artículos 1, 2, 12,2A,29, 2O3,2O4 y 214 de la

Const¡tución Polít¡ca de la República de Guatemala; 61 , 62, 63, 79, 106, 597, 619 y 620

del Código Procesal Civil y Mercantil. Así como el lugar, la fecha, la firma del

recurrente, la flrma del abogado y su sello, y número de copias.

a2



5.2. Aspectos técnico jurídicos

Una de las principales características del recurso de casación consiste en exigir que en

el planteamiento de la tesis el casacionista cumpla con observar los aspectos técnico

jurídicos que tanto la doctrina como ¡a jurisprudencia han establecido para el

perfeccionamiento de la impugnación y que son necesarios para Ia adecuada

argumentación de cada submotivo; en virtud de que es a través de ellos que se traza el

marco de referencia soble el cual la Cámara Civil debe pronunciarse.

En ese sentido, al incurrir los interponentes en los errores técnicos seña¡ados, la

desestimación del recurso deviene inminente. Atend¡endo a la naturaleza

eminentemente técnica del recurso de casación, se estima prec¡so hacer mención de

los aspectos más relevantes en e¡ planteamiento de la tesis. El recurso de casación es

eminentemente técnico y formalista, por lo que al plantearse, debe ofrecerse tesis para

cada una de las normas que se citan como ¡nfringidas, y explicar la incidencia y

alcance que cada una de ellas tuvo en la sentencia recurrida.

5.2.1. Por motivos de forma

Cuando se alegan conjuntamente motivos de fondo y de forma, la Corie Suprema de

Justicia entra a examinar primero los motivos de forma, y solamente en el caso de que

tal motivo de forma sea desestimado, entra a conocer los motivos de fondo alegados.
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Como consecuencia de to anterior, con base en las disposiciones vigentes, no es\{gl://

posible modificar el recurso de casación interpuesto. La única posibil¡dad que cabe es

la de citar disposicionés o doctr-inas legales, en ad¡ción a las mencionadas; siempre y

cuando el interponente lo haga antes de que se señale día para la vista del recurso.

En v¡sta de que el Artículo 624 del Código Procesal Civil y Mercant¡l permite e impone,

al mismo tiempo, la acumulación de los motivos de forma y de fondo y, atendidos los

efectos de uno y otro, deben expresarse en primer lugar los motivos de forma, pues si

alguno de ellos es desestimado, no procede ya que la Corte Suprema de Justicia siga

con el examen de los motivos de fondo, y así lo ha manifestado en numerosos fallos.

En todos estos motivos debe citarse, en primer lugar, el inciso del Artículo 622 (con

especificación del submotivo, en su caso) y, luego, el artículo e inciso del Código

Procesal Civ¡l y Mercaniil o de la Ley del Organismo Judicial que se estima violado y

que ha producido la infracción del procedimiento. En algunos casos habrá de

argumentarse sobre que Ia infracción ha influido en la decisión. Mención especial

merece que en el escrito se manifieste que se ha cumplido con el requisito de la

petición de la subsanación de la falta (Artículo 625). Para que proceda el recurso de

casación por quebrantamiento substancial del procedimiento; es necesario que se haya

pedido la subsanación de la falta denunciada en la instancia en que fue cometida.
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\4./5.2.2. Por motivos de fondo

Cuando en el recurso se invoca el motivo de casación de fondo con fundamento en

cualquiera de los supuestos contenidos en el numeral 1o del Artículo 621 del Código

Procesal Clvil y Mercantil; es necesaÍio que la pretensión principal dé quien impugna se

enfoque en el restablecimiento del imperio de la norma de derecho sustantivo que haya

sido quebrantada por el tribunal séntenciador; y no en los alcances de la norma iurídica

y sus efectos en los actos procésales del caso que se resuelve. Para poder establecer

si una norma es de naturaleza sustaniiva o procesal, es necesario determinar cuál es el

fin de la misma y cuál es el efecto que ésta produciría de ser vulnerada. Así, s¡ la

norma tiene por fnal¡dad esiablecer y resguardar derechos subjetivos y su vio¡ación

perm¡te correg¡r la infracción adecuando el encuadramiento legal o las consecuenc¡as

materiales de la aplicación normativa al caso concreto quedando válido el proceso,

seguramente se trata de una norma de carácter sustantivo, sin embargo, si la norma

determina cómo debe ser la act¡vidad deljuzgador o de las partes dentro del proceso, y

el efecto de su violac¡ón implic€ la anulación total o parcial del proceso; se está

entonces ante una norma de carácter procesal.

En reiteradas oportunidades, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha

expresado que la denuncia de infracción de una norma constitucional recae. en su

mayoría, en la vulneración de una norma de carácter ordinario que desarolla la materia

referida en la norma suprema.
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infringidos, cuando se trate de infracción de la ley; habrán de citarse, por lo menos,

c¡nco fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criter¡o, en

casos similares y no interrumpidos por otro en contrario; si se tratare de infracc¡ón de

doctrina legal, tendrá que citarse el artículo que se estima infringido, con expres¡ón de

en qué consiste el error alegado por el recurrente, si se iratare de error de derecho en

la prueba; no es necesaria la cita de leyes, pero sí debe identificarse, sin lugar a dudas

el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación deljuzgado, si se tratare

de error de derecho en la prueba.

La v¡olación de Ia ley constituye un error cometido por el juzgador, qu¡en al

fundamentar su decisión no se apoya en la norma pertinénte aplicable a los hechos

controvertidos; o habiendo escogido Ia norma coÍrespond¡ente, resuelve contraviniendo

su texto. Debe tenerse presente que los submotivos regulados en el ¡nciso 10 del

Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercántil, tienen como objeto atacar las bases

juÍídicas que sirven de fundamento para resolver el conflicto sometido a conoc¡miento,

y en ese orden de ideas el criterio jur¡sprudencial emit¡do en reiterados fallos de este

Tribunal, regula qué cuando se ¡nvoca cualesquiera de los referidos submotjvos, deben

respetarse los hechos que la sala tuvo por acrediiados. Asimismo, por razones de

lógica, las normas que se denuncian violadas por inapl¡cación, no tuvieron que haber

sido citadas en el fallo que se ¡mpugna.
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indispensable argumentar respecto a la violación por inaplicación o por contravención

de las normas sustantivas que se consideren son aplicables; por ser las que regulan la

controvers¡a que la sala examinó en apelación. Cuando se denuncia violación de

doctrina legai, los fallos en que se fundamente dében referirse a casos similares en

relación a la norma que se denuncia infringida.

Para que proceda el submotivo de violación de la !ey, es necesado indicar

expresamente qué tipo de violación cometió eljuzgador y elaborar la tesis de casación

respectival para establecer la infracción cometida. En materia de casación, la violación

de la ley se produce cuando hay una falsa elección de la norma jurídica apl¡cable al

caso concrcto; que necesariamente conlleva la ¡naplicación de la norma que debió

aplicarse; o bien, cuando aplicándose la norma adecuada, se conculcan sus reglas y

previsiones, desconoc¡éndose lo que en ella d¡spuso el legislador.

También, procede invocar este submotivo, cuando se advierte que en la sentencia

recurrida, el tribunal al fundamentar su decisión, no emplea las normas jurídicas

pertinentes aplicables a ¡os hechos controvert¡dos (violación por omisión); o habiendo

aplicado el precepto correspondiente, resuelve el asunto contraviniendo su texto

(violación por contravención). Con relación a este submot¡vo, se ha establecido que

siendo un error in iudicando, que afecta las bases juríd¡cas de la decisión, ¡as normas

que se denuncran como infr¡ngidas deben ser sustantivas y no procesales.
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Cabe indicar que cuando se invoca el submot¡vo de violación de la ley' el Tribunal de\<g:-'

Casación en su actividad jurídica debe circunscribirse a establecer si la sala

sentenciadora ha ignorado la existencia de una ley (inaplicac¡ón de una norma); o si la

decisión que se ataca es contraria al texto de Ia ley que se c¡ta como violada

(contravención a la norma). Medianie este submot¡vo de casación de fondo' se

pretende restablecer el ¡mperio de la norma de derecho sustancial o material que haya

sido quebrantada por el tribunal senienciador' Se considera norma sustancial aquélla

que declara, crea, constituye, modifica o extingue relaciones jurídicas entre las partes

¡mplicadas en la hipótesis legal. Una de estas características es la que hace que la

norma tenga la calidad de sustancial; en cambio la estructura de la norma procesal

tiene la característica básica de regular el conjunto de actos puestos en movimiento y

que consolidan la relación procesal entre los sujetos procesales, así como la actuación

y conducta de los mismos, para la aplicabilidad práctica de la norma sustantiva. Por

ser el submotivo de violación de la ley un error in ¡udicando, que afecta las bases

juríd¡cas de la decis¡ón, Ias normas que se denuncian como infr¡ngidas deben ser

sustantivas y no procesalés.

Ocurre el vicio de violación de la ley cuando el juzgador ignora o se niega a reconocer

la existencia de una norma jurídica en vigor y apl¡cable al caso; es decir, que la

violación de la ley, se produce cuando el juzgador, no obstante estar obligado a dictar

su fallo apoyándolo en los preceptos legales que son aplicables, conforme a ¡as

consideraciones y razonamientos formulados, de acuerdo al caso particular que
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examina, no lo hace así, ignorando el precepto en abstracto, que ha de ser aplicado "|\r:/
caso concreto objeto de sentenc¡a y ex¡stente en el proceso.

Procede invoear el submotivo de violación de la ley por omisión, cuando se advierte

que en la sentencia recurida, el tr¡bunal al fundamentar su dec¡sión, no emplea las

normas jurídicas pert¡nentes aplicables a los hechos controvertidos (violación por

omisión) o habiendo aplicado el precepto correspondiente, resuelve el asunto

contraviniendo su texto (violación por contravención). Cuando se invoca este

submotivo las normas que se denuncian como infringidas deben contener la hipótesis

jurídica en la que encuadran los hechos controvertidos y cuya apl¡cación es

determinante en la resolución del asunto. Se entiende por aplicac¡ón indebida de la ley,

cuando a la s¡tuación de hecho que se analiza, se aplica una norma no pertinente que

fue creada por el legislador para otro d¡st¡nto supuesto fáctico; que parte de la

defectuosa cálificác¡ón juríd¡c€ de los hechos a los que se apl¡ca una norma que no es

la adecuada.

Uno de los errores en el planteamiento del recurso de casación por motivo de fondo es

el denunciarse como submotivo la aplicac¡ón indebida de la ley y no señalar

concretamente la norma que se estima ¡ndebidamente aplicada, n¡ presentar una tes¡s

que dé sustento a la denuncia formulada. Asimismo, se incide en él cuando ¡os

argumentos realizados no corresponden a la causa de casación invocada. Es

improcedente el submotivo de aplicación indeb¡da de la ley y el submotivo de
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normas de ""'roffiy'tinterpretación errónea de la ley, cuando se denunc¡an infringidas

procesal.

PaÍa plantear el recurso de casación por aplicación indebida de Ia ley, es necesario

que el recurrente respete los hechos que la sala tuvo como probados y que indique en

forma clara y concreta que incidencia tuvo en la sentencia la norma señalada como

infringida. Según jurisprudenc¡a de la Cámara C¡vil, el vicio de interpretación errónea se

configura cuando "... el tribunal sentenciador da a las leyes un sentido distinto a su

tenor liieral, así como cuando equivoca su contenido, finalidad o espíritu."

lncurre en interpretación errónea de la ley, la sala que le concede a la norma juríd¡ca

un significado que no le corresponde, dándole un sentido, alcance y efectos que el

legislador no le otorgó. Se configura la interpretación errónea de la ley, cuando el juez

le atribuye a la norma un sentido o alcance que no t¡ene, así como cuando equivoca su

contenido, finalidad o espír¡tu, pero lo hace dando a la norma un sentido distinto del

que lógicamente tiene o bien una ¡nterpretación equivocada, desatendiendo él tenor

literal cuando su sentido es claro, y los demás elementos de interpretación,

tergiveÍsando los efectos jurídicos de la misma. Deviene entonces necesario que tales

normas hayan sido aplicadas por eljuzgador.

La interpretación errónea de la ley, como submotivo de casación de fondo, se produce

cuando el tribunal sentenciador, eligiendo una norma cuya aplicación atañe al caso que
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la Ley

resuelve, le da a ésta un sentido que no le corresponde de conformidad con las

de una sana hemenéutica jurídica, en la forma que lo dispone el Articulo 10 de

del Organismo Judicial.

Una de las condiciones que debe cumplir el planteamiento de interpretación enónea de

la iey, consiste en que la norma que se denuncia como infringida' necesariamente tuvo

que ser tomada en cuenta en el fallo impugnado Es una cuestión de lógica elemental,

pues no puede atribu¡rse al tribunal sentenciador error en la interpretación de un

precepto que no forma parte de los fundamentos legales del fallo. Es deficiente el

planteamiento de este submotivo, cuando se denuncia interpretación errónea de

normas que no formaron parte delfundamento legal del fallo. El recurso de casación es

un medio de impugnac¡ón eminentemente técnico, característica que se traduce en la

exigencia de que el planteamiento revista de coherenc¡a entre los razonamientos que

sustenian el recurso, con respecto a lo considerado y resuelto en la sentencia

impugnada. El vicio de interpretación errónea, requiere para su configuración, por

razones de lóg¡ca, que las normas que se denuncian como infring¡das, hayan sido

expresamente aplicadas én el fallo y que el tribunal sentenciador realice algún ejercicio

de hermenéutica sobre su contenido, pues dicho vicio consiste precisamente en una

comprensión equivocada sobre los efectos y alcances de la norma que se interpreta.

Para que prospere el recurso de casac¡ón por el submotivo de interpretación errónea

de las leyes, es reguisito indispensable que el ¡nterponente tormule para eada artículo

una tesis concreta. La Cámara Civ¡l es del cr¡terio que el planteam¡ento del
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casacionista carece de una exposic¡ón clara y precisa en vista que se concreta \!1:.:
formular una lista de leyes que considera erróneamente interpretadas; sin formular un

análisis comparativo de las mismas, o en su caso indicar en forma concreta cada una

de las normas, explicando de manera precisa las razones por las cuales se estiman

erróneamente interpretadas

La concepción del error de derecho desde sus orígenes, está basada en una

equivocación jurídico valorativa; que consiste precisamente en que eljuzgador atribuye

a la prueba un va¡or legal que no le corresponde, ya sea porque no es ese el sistema

de valoración que corresponde a ese medio de convicción, o porque ésta no es eficaz

para establecer la verdad; y a pesar de ello el juez le reconoce valor probator¡o.

Con respecto al submotivo de error de derécho en la apreciación de la prueba, hay que

tener presente que el mismo se configura cuando no obstante el tribunal de alzada

analizó la prueba en su material¡dad; no le d¡o el valor probatorio que la ley le asigna, o

le atribuye uno que ésta le niega. Se produce igualmente med¡ante el falso ju¡cio de

legalidad que atribuye valor probatorio a un medio de convicción que no fue

diligenciado o aportado al proceso de conformidad con los requisitos o solemnidades

legales requeridos.

Es oportuno expresar que el enor de derecho implica necesariamente un ejercicio

apreciación, de valoración, de ponderación de la prueba, consistente pÍecisamente

de

en
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que no se le otorga a la prueba el valor que le corresponde' de conformidad con los\<lij'

parámetros establecidos en la norma de estimativa probator¡a pertinente' Debido a lo

anterior, imposible resulta apreciar el error de derécho invocado y como consecuencia,

el recurso de casación deviene improcedente

Para que pueda efectuarse el estudio del recurso de casación, cuando ss atribuye al

fallo error de derecho en la aprec¡ación de la prueba, es necesario que el recurrente,

además de citar los attículos de valoración probatoria v¡olados, exponga en forma

separada, de manera clara y precisa las razones por las cuales los estima infringidos

Es improcedente el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba,

cuando el recurrente señala como infring¡dos normas de índole diferente al de

est¡mativa probatoria.

No puede prosperar el submotivo de enor de derecho en la apreciación de la prueba,

cuando el recurrente esgrime argumentac¡ón distinta al submotivo invocado. Para que

en casación se pueda examinar el eror de derecho en la apreciación de ¡a prueba, la

tesis planteada por el recurrente debe señalar qué reglas de la sana c¡ítica fueron

infringidas, además de exponer la forma en que las mismas fueron trasgredidas.
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la prueba, es un error que se conflgura cuando el tribunal sentenciador ha omitido una

prueba legalmente incorporada al proceso, tergiversa el contenido de ésta o bien' que

no existiendo la prueba en autos, con ella se tiene como probado un hecho' siempre

que resulte de actos o documentos auténticos que pongan de manifiesto la

equ¡vocación del juzgador.

El error de hecho en la apreciación de la prueba puede configurarse por omitir el

análisis de determinado medio de convicción, o cuando se realiza una percepción

¡nexacta que desvirtúa la información que emana del medio probatorio' tergiversando

su contenido real y manifiesto (ya se trate de documentos o actos auténticos) Una de

las condiciones que la jurisprudencia -complemento de la ley como fuenté del dérecho

ha establecido para la procedencia de este submotivo, es que el error debe ser

determinante en la resolución de la controversia; es decir, que es de tal magnitud el

error, que háce variar los resultados del fallo impugnado

No puedé prosperar este submotivo, cuando la sala interpreta acertadamente el

contenido de la prueba impugnada.

\
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lncurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, el tr¡bunal sentenc¡ador que\g .'.,'

omite tomar en cuenta la totalidad de los hechos que constan en un med¡o de prueba

que es decisivo para la séntencia que emite.

Atend¡endo a la naturaleza técnica del recurso de casación y dé conformidad con

reiterada jur¡sprudencia -que de acuerdo a Io establecido en el Artículo 2 de la Ley del

Organismo Judicial const¡tuye un complemento de la ley como tuente de derecho-, se

ha establec¡do que el error de hecho en la apreciación de la prueba se configura

cuando en las conclusiones que se obt¡enen de la prueba, mediante un proceso

intelectual al analizar su contenido, se produce una disffepanc¡a entre lo afirmado por

el tribunal y los hechos contenidos en el medio probator¡o (tergiversación); o bien,

cuando los dejó de considerar (omis¡ón).

La func¡ón nomofiláct¡ca de la casación, tiene dentro de sus finalidades la defensa del

derecho positivo que busca con ello el ¡mperio de la seguridad .jurídica y la igualdad de

los ciudadanos ante la ley Aun cuando su naturaleza jurídica la concibe como una

institución a favor de intereses privados, doctrinariamente se le reconoce Ia función

uniformadora de la ley, por medio de la cual se garantiza la coffecta observancia de las

normas juridicas, br¡ndando criterios unificados de interpretación y aplicación del

derecho v¡gente, sin apartarse que dichos enfoques deben realizarse a la luz de la

realidad social y procesal.
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la apreciac¡ón de la prueba, por terg¡versación, que imposibil¡ta al tribunal hacer el

estudio comparat¡vo respectivo, la circunstancia de que el documento señalado por el

recurrente de error, no fue uñ med¡o de prueba en el que la sala sentenciadora se

basara para em¡tir su fallo.

El presente trabajo pretendió invest¡gar las causas de la improcedencia del recurso

extraordinario de casac¡ón en el momento de dictar sentenc¡a; compilar la doctrina, la

jurisprudencia dictada por la Cámara C¡vil de la Corte Suprema de Just¡cia y la

interpretación estadística de la muestra representat¡va se¡eccionada para comprobar la

hipótesis planteada que sustente c¡entíf¡camente la real¡zación de esta ¡nvest¡gación-

En el desarollo de esta tes¡s se han propuesto soluc¡ones a corto y med¡ato plazo,

para coadyuvar a que los abogados que planteen d¡cho medio de impugnac¡ón

apliquen las med¡das conectivas en su planteamiento, y que los oriente en la mejor

forma sobre el planteam¡ento de este recurso técnico; evitando de esa manera

denegatorias a sus pretens¡ones, vedándoles el derecho a una legít¡ma defensa que

muchas veces provino de errores de forma en su interposic¡ón; por lo que este ¡nforme

const¡tuye un medio para analtzar las causas de los motjvos de ¡mprocedenc¡a del

recurso extraordinario de casación y las soluciones que se pueden aplicar legalmente.
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1. Durante la investigac¡ón se determinó que un alto porcentaje de recursos

planteados ante la Corte Suprema de Justicia son rechazados in limine, es decjr,

que no son admitidos para su trámite por notoriamente ¡mprocedentes.

2. Los plazos que regula el Cód¡go Procesal Civil y Mercantil para la resoluc¡ón final

del recurso extraordinario de casación no se cumplen, debido a la saturación de los

expedientes que deben tramitar y a una organización intema burocrática; que lim¡ta

cumpl¡r con el postulado de la pronta y cumpl¡da adm¡nistración de justicia.

De los recursos de casac¡ón que son admitidos para su trámite, al momento de

dictar sentencia tamb¡én un alto porcentaje son desest¡mados por la Cámara C¡v¡l

de la Corte Suprema de Just¡c¡a; al no probarse la causal técnica que motivó su

interposición.

4. Los profesionales de derecho que aux¡l¡an un recurso de casación pretenden

convertir dicho medio de impugnac¡ón en una tercera instancia; desviando el

enfoque técnico que exige la doctr¡na procesal para este medio de impugnac¡ón
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5. En los programas del curso de derecho procesal civil que se imparte en la Facultad

de Ciencias Juríd¡cas y Sociales de la Un¡versidad de San Carlos de Guatemala, no

se desanolla ampliamente la figura de la casac¡ón, por lo que el estudiante no

conoce los aspectos técnicos jurídicos que fundamentan d¡cho medio extraordinar¡o

de impugnación.
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RECOfUENDACIONES

1. Que los abogados interponentes del recurso de casación, verifiquen si el m¡smo

cumple con los requisitos esenciales que debe contener el memor¡al de

interposición; mismos que fueron señalados en el presente trabajo, para ev¡tar

en lo posible que el mismo sea rechazado.

2. Que la Co¡te Suprema de Justicia a través de la Cámara C¡v¡l emita un manual

que establezca la hoia de ruta que debe seguir cada expediente desde el

momento en que es presentado; füando plazos y acciones que debe rea¡¡zar

cada funcionario y/o empleado de dicha dependencia, instruyendo a la

Secretaria de d¡cho cuerpo coleg¡ado a velar por su cumplamiento y fiscalización

3. Los abogados l¡tigantes para fundamentar sus argumentos de hecho o derecho

en el planteam¡ento del rccurso de casac¡ón; deben tener a su disposición la

doctr¡na legal o jurispÍudenc¡al de la Corte Suprema de Justic¡a, para

fundamentar con cr¡lerio c¡entífico los submotivos que fundamentan su

pretensión, ev¡tando de esa manera las recurrentes desestimac¡ones de los

recursos planteados en detr¡mento del ¡nterés de los pairocinados.
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4. Que el Coleg¡o de Abogados y Notarios de Guatemala a través de 

"u 
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académica organ¡ce cr.¡rsos y,/o seminarios de actual¡zación sobre el recurso de

casación y las formalidades y obstáculos que se han ev¡denc¡ado en ¡a práctica

procesal por los sujetos afectados.

5. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, t¡ene que crear un

curso especifico sobre las impugnaciones y sus requisitos, para que al graduarse

los estud¡anles brinden una asesoría técn¡ca y profesional a su clientela.
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ANEXOS

Resultados en forma gráfica

llustración 1

Cousos de improcedencio del ¡ecur¡o de cogocióñ ol momenlo de dictor
senléncid

o Recr.rrsos de casación
desestirnados por contener
erores en el planteamiento

e|Recr.rrsos dé cas¿c¡ón
desestimados por no existir
vicio en la sentenciá o a!1ó

llustración 2

Recursor de Cosodón presenlodos onte lo Oúmoro Civi¡ de lo Corte
Supremo de Justicio en eloño 2008

io n!",r""s reclaz"A*

o RecuEos admiUdos declarados

O Recursos adm t dos dec arados

i ryero"le l
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1264

88%

Motivos de iñle¡pos¡cion de recursos de cosoa¡ón deseslimodos
presenlodos de Enero o Diciembre de 2008

¡lust¡ac¡ón 3

llustración 4

Ero¡os d. Flonléqh¡énto or los ra.r¡o. do.csú.ió..¡vilpro6.ntdd.s dé enero d€
d¡.iémh¡é & mo8

oF;n¡a éslt.; 6
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llustrac¡ón 5

REcunso oE casacó[ ouÉ FuÉ

i^ coñFo¡lqÉ a DERrcHo
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Señor(a) Abogado(a):

Con el objeto de facilitar la presentación del recurso de casación sírvase chequear que

el mismo cumpla con los sigujentes requisitos, consignando en el cuadro de la derecha,

si el mismo ya fue satisfecho.

Designoción de lo qutoridod q lq que vq dirigido

ldentificoción
profesión u

nolificocionesl

del recurrenle
oficio, domicilio,

(nombre, edod, etodo civil,
qsí como lugor poro recibir

Justificqción de lo personerío

Designoción del iuicio, órgono impugnodo y de lqs otrqs pqrles
con 5u respeclivo lugor poro recibir notificoción

Fecho y noiurolezo de lo resolución recurridq

Fecho de lo notificoción ql recurrente y de lo5 otrqs pqrtes

Reloción de hecho

Procedenciq del recurso, indicondo el qrtículo e inciso que lo
contengo

Anículos violodo5 o docfrinq legol en
exposición de lqs rqzones por los cuoles se

5U CC|5O, qsr COmO

estimon infringidos.

Si el recurso se fundo en error de derecho en Io oprecioción de
los pruebos indicor en qué consiste el error olegodo, o iuicio del
fecurfenle-

Si el recurso se fundq en error de hecho en Io oprecioción de los
pruebos, indicor el documenlo o qcto quténtico que demuestre lo
equivococión del iuzoodor.

Fundomenlos de derecho

Petición en lérm¡no! precisos

Lugor y fecho

Firmo del solicr'tqnte
Firmo y sello del obogodo director
Timbre forense
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lnlerp05ición
(1 5 díos)

15 días 24 horas

AccróN
¡.MPARO

Solo o Tribunol lmpugnodo

Corle Supremo de Justicio
lSub Secretorío)

ADMISIÓN

RECURSO

DE

REPOSICIóN

VISTA

SENTENCIA

RECURSOS
ACLARACIóN

AMPLIACION
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