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Su Despacho.

En su oportun¡dad se me nombró como Asesora de Tesis del Bachiller MAXINiIO

CHOCOJ JUCHÁN, a efecto de asesorar el tema de investigación cuyo título es LA

INOPERATIVIDAD DE LOS JUZGADORES DEL RAIVIO PENAL POR EL

DESCONOCII\4IENTO DEL IDIOI\,IA I\i]AYA EN LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA.

La asesoría de tesis, se llevó a cabo a través de múltiples sesiones de trabajo,

habiéndose hecho al Bachiller Chocoj Juchán, Ias sugerencias y recomendaciones

pert¡nentes, las cuales le s¡rvieron de base para un mejor desarrollo de su trabajo.

Del anális¡s juríd¡co realizado, el autor señala la importancia de que los juzgadores

deben conocer el idioma Maya del lugar donde ejercen la judicatura, y que la Corte

Suprema de Just¡ca considere ¡mportante en relación al lenguaje para una mejor

aplicac¡ón de la justicia; garantizando asi los derechos fundamentales de la persona, por

medio de una buena comunicación directa y la tutela judicial por parte deljuzgador para

elfuturo inmediato.

El trabajo presentado, contribuye al estud¡o de mejorar la política Judicial, puesto que se

trata de un tema de actualidad y es un aporte del autor a los Pueblos lndigenas.



El habajo esta técnicamente desarrollado, el estudio es ¡mportante, oportuno y

documentado, s¡endo la metodología de ¡nvest¡gación inherente a la temática tratada, la

bibliografía consultada es la adecuada al mismo, las conclus¡ones y recomendaciones se

ajustan a lo expresado en el conten¡do de la citada tes¡s.

A cr¡terio de la suscrita asesora, el trabajo del Bachiller Maximo Chocoj Juchán, cumple

con los requisitos reglameniar¡os exigidos por nuestra facultad y lo señalado en el

Artículo 32 del normat¡vo de los exámenes Técn¡co Profesional y Público de tesis, para

ser discutido en el examen respectivo, previo al otorgam¡ento del grado académ¡co de

Licenciado en Ciencias Juríd¡cas y Sociales.

En virtud de lo anterior concluyo informando a Usted, y en m¡ calidad de asesora emito el

presente DITAMEN FAVORABLE y EXPRESAMENTE APRUEBO la presente

investigación, previa revisión y discusión en el ubl¡co.

Sin otro particular, me suscribo con mis

Acán Guerrero

iado No. 8040

&1ñ,*m-o*t'"*''ffi6u Y Non'o

Licda. Sandra
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INTRODUCCIóN

La presente investigación const¡tuye un tema sumamente importante, radica en la

necesidad de que los jueces que adm¡nistran just¡c¡a, especialmente donde existe

población indígena, pertenezcan al lugar. Esto constituye una forma de gaÍant¡zar una

ef¡caz adm¡nistración de justic¡a. Asim¡smo da respuesta a los principios mfnimos de

todo proceso penal, en un estado de derecho. Y sobre todo se inculcá en los

ciudadanos, una conf¡anza en el s¡stema judicial.

Es a través de la reforma judic¡al en Guátemala y Amér¡ca Latina que muchas cosas

han camb¡ado desde el proceso penal. Aunque debe tenerse en cuenta que esa

raforma jud¡cial no es en sentido amplio sino estricto, pues se ha reformado ún¡camente

el ámbito de proc€dimiento penal. Dejándose as¡ en un segundo plano otras áreas

procesales, tales como: el proceso c¡v¡|, laboral entre otros. S¡n embargo, con la

aprobación del actual Código Procesal Penal, luego de la firma de la paz, y la

aprobación del Conven¡o 169 de la OlT, se ha ido transformando la administración de

justicia, desde la perspecliva de los pueblos indígenas.

Guatemala es reconocida a nivel internacional como un pais, multilingüe, plur¡cultural y

multiétnico; por lo que la legislac¡ón interna, se ha tenido que ¡r acomodando a las

s¡tuaciones prácticas. PoÍ otra parte, el acto de ¡mpart¡r just¡cia por parte del Estado, en

muchas ocasiones se torna en ineficaz, pues no se tiene en cuenta la realidad de la

soc¡edad, y en el caso guatemalteco esa multiculturalidad.

(D
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Lo que se pretende con este anál¡sis, es demostrar los efectos que se produceñ-:-

cuando losjueces en el ámbito penal, desconocen el lenguaje del lugardonde ejercen

la judicatura; y este desconocimiento dél lenguáie ¡ncide al momento de émitir la

sentencia.

La investigación sé compone de cuatro capitulos de la siguiente foma: El capítulo

pÍ¡mero, hace referencia altema de ¡a importancia de la comunicac¡ón, y su incidencia

en las soc¡edades. Asimismo la evólución del lengua¡e a lo largo de la h¡storia de la

humanidad; el capítulo segundo, versa sobre el tema de los princip¡os que ¡nforman al

proceso penal, su ¡mportancia y observación, como una forma de garant¡zar los

derechos humanos de los ciudadanos. Los cuales constituyen límites al poder punitivo

del Eslado; en el capítulo tercero, se hace rebrencia a la situación y real¡dad

guatemalteca desde la perspectiva social, reconocim¡ento de las lenguas mayas,

número de lenguas remnoc¡das; y en el c€pitulo cuado, se hace una exposición sobrc

el tema princ¡pal de la problemática que se aborda, sus efectos, y sus causas.

Se puede indicar que la observancia del uso del lenguaje en las comunidades ¡ndigenas

en Guatemala, const¡tuye las bases fundamentales de una jusücia, pronta y cumplida.

(ii)



CAPíTULO I

l. La importancia de la comun¡cac¡ón

1.1 El papel qué ¡uega la comun¡cación entre los serés humanos

El ser humano no puede v¡vir en soledad, la propia cond¡ciÓn humana impulsa a la

convivencia. Se obliga a pensar en el otro, a aceptarlo y a respetarlo. Para ser

plenamente humanos se tiene que v¡vir con los humanos. Llegar al mundo es

comenzar a v¡v¡r en sociedad. "Se vive en una soc¡edad que constantemente ofrece

infomación, donde se impone tareas, seduce, sirve y a la vez exige servirla".l No es

posible desentenderse de ella. Los seres humanos usualmente pasan gran parte de

sus vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a

entenderse unos con otros y así func¡onar adecuadamente en lag relaciones sociales.

Ciertas hab¡lidades de comun¡cación ayudan a mejorar las relac¡ones

¡nterpérsonáles.

"La comunicac¡ón es el acto por el cual un indiv¡duo establece con otro un coniacto

que le permite transmit¡r una información. En la comunicación intervienen d¡versos

elementos que pueden fac¡litar o dif¡cultar el proceso".2

Los elementos de toda comunicac¡ón se encuentran:

a. El mensaje

t 
De Pescueza, Luis vicente. La importencia de las comun¡cac¡oñea. Pá9. 21.

7 Tena, Femanclo. La comunicec¡ón entrs los seres huñ8no6. Pá9. 23.
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c. Código

d. Contexto

e. Receptor

f. Emisor

La comunicación const¡tuye uno de los pilares básicos en los que se apoya

cualqu¡er t¡po de relación humana y es aprovechada en todas las esferas del que

hacer diario. As¡m¡smo contr¡buye para el bienestar personal, sirve para solventar y

resolver conflictos, expresar sentimientos, defender intereses, preven¡r situaciones

catastrófi cas, entre otros.

La comunicación interpersonal implica no solamente las palabras que se ut¡l¡zan al

hablar, s¡no tamb¡én gestos, expres¡ón fac¡al, mirada, tono de voz, movimientos de

las manos.

No es importante solamente lo que se dice, s¡no tamb¡én cómo se d¡ce. Las

pecul¡aridades de cada uno a la hora de expresarse suelen reflejar algunas

caracteristicas de la personal¡dad de cada humano. Por ello puede argumentarse

que la forma de hablar, de comunicarse en general de una persona, funge como un

sello distintivo de cada uno.

La fam¡l¡a es el @ntro de la sociedad, en ella se crece y se desenvuelve,

desarrollando todo aspecto de la personal¡dad, pensam¡entos y creencias. Por ello,



no es efraño observar como la comunicación en la fam¡l¡a afecta completamente la

personatidad de un ser humano. l. A. R¡chards citado por Alejandro Lazcano

Aguirre, definió la comunicación "como Ia manera en que se expresan las

experiencias para así lograr en turno afectar a los que rodean y pretender que ellos

experimenten un poco de experiencias de lerceros". 3 De esta manera cuando un

famil¡ar se expresa, pasa todas las exper¡encias a los demás fam¡liares. El amb¡ente

familiar por lo general, es el ambiente en el cual se pasa los años más importantes

del desarrollo humano cuando se es niño. "Por ello el t¡po de comun¡cación que se

experimenta es cruc¡al para un óptimo desarrollo personal, ya que los n¡ños son

part¡cularmente sens¡bles a la comunicación de sus padres. De tal manera que les

afecta hasta la falta de comun¡cación, por cuanto que es el único puente hac¡a una

¡ntim¡dad con los seres queridos".a Puede conclu¡rse que a n¡vel familiar la

comunicac¡ón afect¡va es crucial en la famil¡a ya que afecta a las personas desde su

nacim¡ento, afectando su personalidad completamente.

La sociedad, la educación y la cultura pueden ser estud¡adas y comprendidas como

s¡stemas de comun¡cación. Así, la educac¡ón (formal y la no formal) transm¡te

conoc¡m¡entos mediante los diferentes s¡stemas de comunicac¡ón. La soc¡edad

(como conjunto de relaciones humanas organ¡zadas e ¡nterdependientes), recibe,

crea y recrea esos conoc¡mientos a la vez que actúa sobre ellos, adaptándolos a las

neces¡dades o ¡ntereses de los individuos que componen la soc¡edad, y tamb¡én lo

hace por medio de la comun¡cación ya sean estas de tipo ¡nterpersonal o

3 Lazcano AguiÍe, Alejandro. La ímportancia de la comun¡cación en la 6ociodad Mexicana. Pág
102.l Tena. ob. c¡t. Páq. 72.
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intrapersonal. La cultura cohesiona o fragmenta y consolida ia sociedad. La

educación y el lenguaje. Actúa como una forma de comun¡cac¡ón propia con

marcados componentes no verbales comunicables a todos los efectos y desc¡frados

mediante complejas osc¡laciones interpretativas. La capacidad que posee la cultura,

o el ind¡v¡duo o grupo productor o creador, de cultura para comun¡carse le confiere

un carácter universal que en un momento dado puede superar cualquier barrera

lingüística. En este sentido, como lo ¡ndica U. Eco, c¡tado por Rocío Ares Casal se

puede decir que "la cultura es comunicación . s

Ex¡sten factores claves para llevar a cabo una buena comun¡cac¡ón de los cuales se

puede referir:

. La m¡rada

"La mirada es uno de los aspectos claves en la comunicación, casi todas las

interacciones humanas dependen de miradas recíprocas. De ahi la ¡mportancia de

habla¡ mirando directamente a la persona que habla, manteniendo contacto ocular,

s¡n desviar mucho la mirada a otros lugares, n¡ dejarla perd¡da. Con ello se

demuestra ¡nterés en lo que se está dando a conocer". 6

Es menester adoptar una postura corporal cercana y relajada, incl¡narse levemente

y d¡rigiéndote siempre al que habla, mirándolo de frente. No ocultar las manos, para

-s 
Ares Casal. Rocio lmpoÉancia de la comunicac¡ón 6n la acc¡ón soc¡al. Pág. 76.

'Ten¿. Ob. Cit Pág 78



1-'''iirl;'\
/ j: 

- 

.ÉI

f";"1*..t
ello se requ¡ere que de vez en cuando se muevan, pero no abusando, deben de 
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estar separadas de la cara, y procurar mantenerlas separadas.

La m¡rada ¡ndica que se está interesado en lo que se dice y ayuda a regular los

momentos en que corresponde hablar.

. La expresión facial

La expres¡ón del rostro constituye una manera de saber si se está comprendiendo

lo que se está transm¡t¡endo, si ex¡sten sorpresa, alegría, tr¡steza, si se está de

acuerdo o en desacuerdo con lo que se man¡f¡esta.

Las expresiones por to general son formar

expres¡ones como sonreir, asentir con la cabeza,

etc. son gestos que transm¡ten ¡nfomación sobre

importante en la interaeción.

de transm¡tir mensajes. Estas

gest¡cular, posic¡ón de las cejas,

las emociones y juegan un papel

. El tono de la voz

Al momento de hablar ha de real¡za¡se

contrario se aturde al que escucha.

con claridad, y ha de ser moderada. De lo

f¡rme, confiado. uniforme y

5

El lono de voz debe de ser bien modulado. lntentar



llamar a cada persona por su nombre y evita recurrir a los pronombres tú, ese,

aquél, etc.

Los cambios de volumen de voz se suelen emplear para enfatizar aspectos de una

conversación.

. El arte de saber escuchar

El saber escuchar y prestar atención a lo que están d¡c¡endo, para ello es necesario

no jnterrump¡r, permitir que expresen ab¡ertamente todo lo que qu¡eren transm¡tir y

preguntar sobre aquellos aspectos que puedan quedar confusos.

La empatía ayuda a desarrollar una mejor comun¡cación, pero algunas personas se

sienten frustradas porque no pueden encontrar una manera senc¡lla de mejorar su

empatia. ¿Cómo puede saber cuáles son los intereses de los otros?. Si se escuchara

a los demás, se sabría de ellos todo ¡o que se neces¡ta saber para dir¡girlos.

Realmente se escucha poco. La cienc¡a se ha desarrollado mucho en el arte de leer y

escr¡bir, pero no en elde escuchar. Es ¡mposible comprender a una persona a menos

que Ia escuchemos, y ello exige saber escuchar. Hay algunos med¡os que nos

pueden ayudar a ello;

Estar pend¡ente de las ideas: No todas las peñionas se expresan con claridad,

algunas parecen divagar al hablar, se repiten con más frecuenc¡a que cuando

escr¡ben. Pero la palabra hablada t¡ene una ventaja sobre la escr¡ta y es que trasmite
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los sentim¡entos con mayor énfasis y claridad. Al escuchar hay que tratar de o¡r lo que V!.i/
está detrás de las palabras para poder comprender a una persona.

Ser egoísta: Escuchar siempre con la ¡dea de que se está decidido a obtener alguna

ventaja de lo que escucha, así se obtendrá lo valioso que los demás pueden ofrecer.

Evitar estar a la defens¡va: Algunas personas escuchan al princ¡p¡o, con la mente

ab¡erla, pero poco a poco la mente se va cerrando y se corta la comunicación. Ello se

debe a veces a que se t¡ene m¡edo a que las propias razones no sean conectas- Por

ello es bueno, al escuchar, adquirir la practica de dfer¡r el propio juicio, hasta que el

otro haya terminado.

Practicar para aprender el arte de escuchar: No hay que teneÍ miedo a oíÍ a otros,

aunque trale iemas difíciles, s¡empre es arduo escuchar temas profundos y sacarle

provecho, pero la práct¡ca lo hace más fácil. El que es capaz de callarse para

escuchar a otros alguna vez, aprende mucho de la vida.

Escuchar para recordar: Hay que saber escuchar a los demás y rcflexionar después

sobre lo escuchado. Se aprende mucho, cuando se reflex¡ona sobre Io escuchado.

1,2 Técn¡cas d6 comunicac¡ón oficaz

Unas de las mejores técn¡cas para tener una buena comunicación pueden referirse

las s¡guientes:



. La escucha act¡va

Uno de los princip¡os ¡mportantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es

el saber escuchar. La falta de mmunicación que se sufre hoy día se debe en gran

parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las

propias emis¡ones, y en esta necesidad propia de comun¡car se pierde la esencia de

la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. Ex¡ste la

creencia errónea de que se escucha de forma automát¡ca, perc no es asi "Escuchar

requ¡ere un esfuezo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al

escuchar sin interpfetar Io que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha

activa?" .7

La escucha activa s¡gnifica escuchar y entender la comunicac¡ón desde el punto de

vista del que habla. ¿Cuál es la diferenc¡a entre el oír y el escuchar? Existen

grandes diferencias..El oir es simplemente perc¡b¡r v¡brac¡ones de son¡do. En este

caso los producidos por la voz del ser humano. Mientras que escuchar es entender,

comprender o dar sentido a lo que se oye. "La escucha efect¡va tiene que ser

necesariamente activa por enc¡ma de lo pasivo. La escucha activa se lefiere a la

habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando d¡rectamente, sino

también los sent¡mientos, ideas o pensam¡entos que subyacen a lo que se está

I
7 De Pescueza. Ob, C¡t- Pág. 52.
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diciendo".s Para llegar a entender a alguien se precisa asim¡smo c¡erta empatía,

dec¡r, saber ponersa en el lugar de la otra persona.

. Elemontos que fac¡litan la escucha activa

La disposición ps¡co¡ógica: Ello implica prepararse interiormente para escuchar.

Observar al otro: identif¡car el conten¡do de lo que d¡ce, los obietivos y los

sentimientos.

Expresar al otro que se le escucha con comunicación verbal como por ejemplo: "ya

veo, umm, uh, etc. y no verbal como contacto visual, gestos, ¡nclinación del cuerpo,

etc.f'.e

'1,3 Lengua¡é y comunicación

1.3.1 La comunicación

La comun¡cación se t¡ende como un proceso de transmis¡ón y recepción de ideas,

información y mensájes. En 1o3 últimos 150 años, y espec¡almente en las dos

úftimas décadas, la reducción de los t¡empos de transmisión de la información a

d¡stancia y de acceso a la infomación han supuesto uno de los retos esenciales de

la sociedad. Donde ex¡ste diariamente algo nuevo que conocer, y a la vez algo que

crear en relación a las comun¡caciones.

JOg, lvandino. El don del orador. Pág. 57.
sMand¡no. Ob. C¡t. Páo 90

I
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La comun¡cac¡ón como hoy día se conoce entre dos personas es el resultado

múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos,

desarrollo del lenguaje y la necesidad de real¡zar acc¡ones conjuntas t¡enen aquí

papel importante.

As¡mismo la comunicación entre animales como lo hacía ver Charles Darwin, sobre la

importancia de la comun¡cación y de la expresión en la supervivencia b¡ológica.

Fstud¡os recientes han puesto de rel¡eve toda una gama de formas de comunicación

an¡mal. 'Así, por ejemplo, cuando una abeja descubre una fuente de néctar, vuelve a

la colmena para informar sobre su hallazgo. A continuación comunica la distanc¡a a la

fuente mediante un baile, la d¡rección por medio de un ángulo, que forma el eje del

baile y la cantidad de néctar mediante la vigorosidad del mismo. Asimismo, los

científ¡cos han registrado e ¡dentificado diferentes cantos de pájaros para cortejar,

aparearse, demostÍar hambre, transportar al¡mentos, marcar un territor¡o, avisar de

un peligro y demostrar tristeza. Las investigaciones en relación al comportamiento de

las ballenas y los delfines, han revelado que éstos disponen de señales vocales

relativamente elabotadas para comun¡carse bajo el agua, para ¡o cual le han

denom¡nado conducta animal".lo

1.4 Lenguaie

El tema sobre el origen del lenguaje constituye una verdadera controversia. Algunas

palabras parecieran reproduc¡r sonidos naturales, entre tantos otras pueden proceder

de expresiones de emoción, mmo la risa o e¡ llanto. Algunos invest¡gadores opinan

de

el

un

10 Ares. Ob. Cit. Pág. '189

10
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"que el lenguaje const¡tuye el resultado de act¡vidades de grupo, tales como: el 

."9'

trabajo, la educación, y otros. Existe otra teoría que refiere que el lenguaje se ha

desarro¡lado a part¡r de sonidos básicos que acompañaban a los gestos".11

En el mundo se hablan alrededor de tres mil lenguas entre otros d¡alectos agrupados

en famil¡as. Tal como sucede en el caso de Guatemala, México, Perú y otros países

de Amér¡ca Latina y el mundo. A medida que unas lenguas se desarrollan, olras van

desaparec¡endo. Como hoy día ocurre en el caso de Guatemala, donde ¡os padres de

las familias ¡ndígenas no enseñan a sus hüos la lengua nativa, lo cual ha ¡do

menguando el aprend¡zaje de dichos dialectos. Existe un pel¡gro que se extingan las

lenguas vernáculas en Guatemala.

"Las modificac¡ones del lenguaje reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones

grupos de edad, así como otras caracteríslicas soc¡ales, como por ejemplo la

¡ncidenc¡a de la tecnología dentro de las sociedades'. 12

"El lenguaje es el medio de comun¡cación entre los seres humanos a través de s¡gnos

orales y escr¡tos que poseen un significado. En un sent¡do más ampl¡o, es cualquier

procedimiento que sirve para comunicarse".l3

r1 Comunicaciones modernas. Documental D¡scovery.
''? Ares. Ob. C¡t, Páo. 133.
'3 Borns. Niels El origen y su ¡mporianc¡a en la soc¡edad. pág. 121.

11
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Una de las mayores interrogantes que se plantean los que estud¡an temas comunes a

la l¡ngüist¡ca es el origen del lenguaje humano. Hasta la fecha se han sucedido

distintas hipótesis que tratan de dar a c¡nocer una luz a esta pregunta. S¡n embargo,

no existe respuesta def;nitiva a esta preguntia.

Los lingüistas están de acuerdo en que el cambio cruc¡al se llevó acabo en algún

momento tardío de la preh¡stor¡a y, lo más importante, de este cambio sólo se produjo

una vez posiblemente en África Oriental. La apar¡ción de una ún¡ca fuente de la que

derivaron todas las lenguas actuales y las ya desaparecidas simplifica de forma

considerable la búsqueda de una explicación para d¡cho fenómeno.

Ex¡sten diversas teorías en relac¡ón al originen del lenguaje, por un lado los

partidarios de las hipótesis gestuales, quienes defenden que, "el lenguaje der¡vó de

un sistema geslual en el que se podrían haber entremezclado son¡dos vocales. Lo

que no logra expl¡car es cómo y porqué los gestos dieron lugar al lenguaje vocal".1a

"Por su parte la teoría vocalista tratan de ver en los antepasados a unos s¡m¡os

capaces de realizar diversas vocal¡zaciones instint¡vas y de los cuales se evoluc¡onó,

14 rbid.

12
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cuando el humano fue capaz de combinar esos son¡dos en un número infin¡to de 

\gy'

secuencias con distinto significado".ls

Otra situación importante en el or¡gen del lenguaje, es el tema de la fis¡ológica. El

ser humano es el único ser entre las especies existenles que tiene la capacidad de

poder articular las palabras y expresarlas al tiempo que se generan mentalmente, en

cuestión de segundos la boca y lengua son capaces de art¡cular las ideas que se

generan en el cerebro a una velocidad sorprendente. Es ¡mportante señalar que el

lenguaje articulado sólo es una de las variadas maneras en que el hombre ha podido

comunicarse, aunque sea la más importante, está la existenc¡a de un lenguaje

pictográfico que después se conv¡erte en un idioma al comb¡nar el habla con la

escr¡lura-

1.5 Teorías en relac¡ón de la apar¡ción del lenguaje

Hoy día se maneja varias teorías en relación a la aparición del lenguaje, unas no

muy creíbles y otras demasiadas exageradas. Sin embargo las reconocidas son las

s¡gu¡entes:

1s Borris. Ob. Cit. Pág. 139.

13



. Teoría Evolucionista

"Fue en la era de Neandertal cuando se inic¡ó el lenguaje, pero hasta la aparición del

Homo sapiens no se dio una evolución lingüíst¡ca s¡gn¡ficativa. El or¡gen del lenguaje

fue producto de la necesidad del hombre primitivo para poder comunicarse, y así

transmitir lo que el pensamiento daba lugar, el hombre por su naturaleza y raciocin¡o

neces¡ta de la comunicación con los demás." 16 Y es por eso que el lenguaje solo

puede tomar sent¡do en masa, por tanto para poder subsist¡r a las dificultades de la

vida primitiva, fue necesario util¡zar algún t¡po de lenguaje y he ahl el or¡gen de éste,

que por consiguiente llega a convert¡rse con el fiempo en un id¡oma.

El lenguaje humano puede contar aproximadamente con treinta a cuarenta m¡l años

de existenc¡a. La enorme d¡versidad de lenguas que hay en el mundo demuestra que

una vez que apareció el lenguaje se produjeron los camb¡os a gran veloc¡dad. No es

pos¡ble saber s¡ hubo una pr¡meÍa y ún¡ca lengua, n¡ cuáles fueron sus son¡dos,

gramática y léx¡co" La l¡ngüística histórica, que se encarga de descubr¡r y describ¡r

cómo, por qué y de qué manera surg¡eron las lenguas, apenas puede suger¡r algunas

hipótes¡s para expl¡car esta evoluc¡ón.

"En el s¡glo Xvlll el filósofo alemán Leibniz sugir¡ó que todas las lenguas que ex¡sten

y han ex¡stido proceden de un único protolenguaje, h¡pótesis que recibe el nombre de

"Arsuaga, J.L . La espec¡e eleg¡da. La larga marcha de la evoluc¡ón humana, Pág. 78.

14



monogénes¡s".l7 'Aunque muchas lenguas vivas proceden de una única lengua

anter¡or, esto no s¡gn¡fica que el lengua.¡e humano haya surg¡do en varias partes del

mundo de forma simultánea, ni que las lenguas vivas precisen de un solo

antepasado, s¡no que pudo haber varios. Esta segunda hipótesis, que explica el

or¡gen múltiple para las fam¡lias de lenguas, recibe el nombre de poligénesis".18

. Teoria Teológica

"Esta teoría indica que el lenguaje humano es un don divino entregado por Dios para

todos los seres humanos.".1e La b¡blia cuenta la creac¡ón del primer hombre, de su

cuerpo mater¡al y de su alma espiritual e inmortal, por eso no 3e puede dec¡r que el

hombre viene del mono, s¡mplemente. Es necesario adm¡tir la espec¡al intervención

de D¡os, el cuerpo puede venir por evolución; pero no el alma, que es espiritual. El

alma humana ha s¡do ¡nfund¡da por Dios en el momento de la concepción. Nunca el

espir¡tu puede venir por evoluc¡ón de la materia, el salto de la mater¡a al espír¡tu sólo

puede darse por la ¡ntervención de Dios.

Entre e¡ mono y el hombre hay un abismo, dicho abismo es la ¡nteligenc¡a. La

inteligencia es de orden espiritual. El Premio Nobel de Medic¡na John C. Eccles en el

tt Malmberg, B. La Lengua y el hombre. Int¡oducción a los problemas generales de la
Ungüíst¡ca Pág 73
'Roca Pons, J. El lenquaie. Páq. '197.

1eDé Aqu¡no, Santo Tomas. lntroducción. La c¡udad de Dios. Pá9.4.

15



prólogo de "Las fronteras del evoluc¡onismo" d¡jo lo s¡guiente: "Cada alma es una

nueva creac¡ón d¡v¡na. Me perm¡to decir que n¡nguna otra expl¡cac¡ón es sostenible".20

La lglesia siempre ha insistido en el hecho de que s¡endo esp¡ritual el alma humana

sólo puede ex¡st¡r por haber s¡do creada, y no es pos¡ble que proceda de un animal

inferior por evoluc¡ón 'La fe católica obliga a retener que el alma humana ha sido

creada ¡nmediatamente por Dios, dice Pio Xll en la Encíclica Humani Generis. Con

todo, no hay dif¡cultad en adm¡t¡r, dentro de la doctrina católica, que Dios infundió el

alma espiritual en un mono antropomorfo".2r

En la historia bíbl¡ca de la formac¡ón del primer hombre lo que se quiere destacar es

que el hombre proviene de D¡os. La intervención de Dios en la infusión del alma

espiritual en el hombre se expl¡ca en la b¡blia especialmente en el libro de Génesis

con las palabras: "Hagamos al hombre a nueslra ¡magen y semejanza... D¡os Creó al

hombre a ¡magen suya. El hombre es imagen de Dios sólo en el alma espir¡tual, pues

Dios Creador no tiene cuerpo mater¡al. Esto de conform¡dad con el Génesis, el primer

l¡bro de la biblia. Oios es espíritu puro. Alma s¡gnifica el principio espiritual det

hombre. "El llevar en sí la imagen y semejanza de D¡os lo debe el hombre, no a su

figura corporal, sino a su alma espir¡tual, dotada de entendimiento y voluntad'.22

]f Rousseau, J.J. ensayo sobre el origen de las lenguas. Pá9. 80.
'' De la Rocá. Ob. Cit Páq 88.

" De Aquino. Ob. C¡t. Pág. 124.

16
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El hombre es la cumbre de la obra de la creación. Por haber sido hecho a imagen de

Dios, el ser humano t¡ene la d¡gnidad de persona; no es algo, es alguien.

El hombre es algo más que un simple animal. En el hombre hay un alma espiritual

que no puede ven¡r por evolución de la materia, sino por creación de Dios. EI hombre

es algo más que el resultado de una evolución biológica. Ningún animal pudo

evolucionar y llegar a un grado de perfección tal que le permitiera sal¡r del círculo de

la especie animal y entrar en el de la especie humana. El primer hombre no es, n¡

pudo ser, el resultado supremo de una evoluc¡ón animal, sino un ser que ex¡ste

porque Dios lo creó. "Dios está en elor¡gen del hombre; y s¡n su acción espec¡alis¡ma,

el hombre no hubiera llegado a existi/'. 23

r Otra... Teoría {Alienígena}

Hac¡endo una retrospect¡va hacia los días del hombre cabe hacerse la pregunta: ¿

no se pudo haber elegido a los hombres para que hablaran?. Una teoría que t¡ene

gran incidenc¡a hoy día en relación, a que los seres humanos han sido elegidos para

ser enseñados para comun¡carse entre si, por medio de un lenguaje.

La intervención de terceras personas en la evoluc¡ón lingüística no debe sonar tan

descabellado. Y s¡ no, basta con echarle una m¡rada hac¡a los actuales laborator¡os.

T Shermans, Stevens. Teologia modema. Pág- 85.
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En ellos los c¡entíf¡cos han logrado que los ch¡mpancés aprendan un lenguaje

rudimentar¡o que en estado salvaje han s¡do totalmente ¡ncapaces de desarrollar.

Pero entonces surgen dos grandes interrogantes: ¿Quién interv¡no en la evolución

lingüist¡ca y por qué motivo lo h¡zo? Las respuestas permanecen sepultadas bajo el

peso de los siglos.

'1.6 Características del lengua¡e

El lenguaje tiene muchas característ¡cas pero se pueden resaltar las más importantes

tales como:

. Arbitrario y convenc¡onal

"Es el resultado de la ¡mpos¡c¡ón indiv¡dual que se desarrolla y constituye mediante la

práctica comunicat¡va soc¡al, en la cual se ac€pta y emplea masivamente en una

realidad sígnica determinada". to Como se ind¡ca por ello es que existen muchas

lenguas y dialecto's, tal como suc€de en el caso de Guatemala un país multilingüe,

donde existen 23 lenguas debidamente reconocidas.

'¡4 Rousseau. Ob, cit. Pág. 87.
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. Universal

"Todos los seres humanos emplean el

es un claro reflejo del desarrollo de

cognitivo y físico".25

. Rac¡onal

"Su naturaleza síquica se fundamenta

as¡milación y uso. Se neces¡ta pensar

expresar coherentemente". 26 Esto

comunicación es de t¡po inst¡nt¡vo.

. Creativo

lenguaje, tanto verbal

las potencialidades

como no verbal, pues

naturales de carácter

en el desa¡rollo del intelecto para su

o desarrollar la capacidad racional para

distingue de la espec¡e animal cuya

"La creatividad es ¡nherente al lenguaje. El hombre la emplea para la creaciÓn de

palabras, (mediante sonidos d¡stintivos), enunciados, tefos, etc. No obstante las

pr¡meras manifestaciones c¡eat¡vas corresponden a todo medio que le perm¡t¡ó

comunicarse al hombre primitivo".27 Hasta hoy, el hombre, creativamente, emplea

gestos, señas, colores, etc, mmo formas de lenguaje.

sRousseau. Ob. Cit. Pág. 123.
6lb¡d. Pág. 131.
zTRousseau ob. c¡t. 135.
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. lnnato

"El liñgüista Noam Chomsky en el año de 1924, ha sustentado la competencia

lingüística en función de una gramát¡ca generativa que le otorga a la lengua una

naturaleza genética, es decir hered¡tar¡a en la especie humana".28 En otras palabras

se nace apto para el desarrollo de un lenguaje, es decir, con una gramát¡ca universal

que según el contexto en el que se desarrolla permite la práctica de una gramática

particular.

. Aprendido

La interacción social nos perm¡te adquirir las estrategias lingüísticas. Su práctica es

de carácter psíqu¡co y soc¡al. "El l¡ngüista Ferdinand de Saussure, aportó los

principales conten¡dos que fundamentan la g.amática estructuralista cuya base

conceptual cons¡dera esenc¡al el aprendizaje de estructuras prediseñadas por otros

hablantes que coadyuvarán para su difusión". 2e

. El carácter innato

"Los sicólogos lingüistas que se enfrentan al problema de la adquisición del lenguaje

se han preguntado con ins¡stencia s¡ este proceso es'natural", en el sentido de estar

b¡ológ¡camente espec¡f¡cado en el genotipo humano. O, por el contrario, se trata de

un proceso cultural, básicamente aprend¡do y dependiente de la elevada inteligenc¡a

2s i¡¡¿ p¿o gg

'e De Sauisure, Ferd¡nand. GEmát¡ca estructural¡stica. Pág. 125.
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humana".3o En la actualidad, la respuesta que

plausibilidad afirma que, en lo esenc¡al, el lenguaje

¡nnato propio y exclusivo de la especie.

cuenta con mayor grado de

humano responde a un "inst¡nto"

Desde esta perspectiva se sostiene que la compleja tarea de adquirir el lenguaje se

ve facil¡tada por la ex¡stencia a priori de unos conocimientos específicamente

l¡ngüíst¡cos que los bebés poseen al nacer.

La existencia de dichos conocim¡entos perm¡te saber que, con tan solo tres o cuatro

años, los niños, con independencia de su cultura y condiciones de vida, son capaces

de hablar y entender. Esto confima que el lenguaje es esencialmente innato; esto

forma parte de la dotación genética y no se adquiere por el aprendizaje.

s De Saussure. Ob. Cit. Pág. 102.
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CAPíTULO II

2- Los principios, garantías y derechos en el p¡oceao penal guatemalteco

2.1 Los principios

Por pr¡nc¡pio se entiende el elemento fundamental de una cosa, fos princ¡pios

jurídicos sólo pueden ser los fundamentos del derecho o la atrnósfera en la que se

desarrolla la v¡da jurídica a part¡r de los cuales se despliega todo el aparato de

normas. Al respecto han ex¡st¡do una ser¡e de ideas filosóficas, que determinan en su

tiempo esos valores o c¡mientos sobre lo que se construye la base del orden juríd¡co,

no cabe duda el decir de García de Entería "Los pr¡nc¡pios juríd¡cos responden al

logro de valores tales como la just¡cia la seguridad y el b¡en mmún para no

mencionar sino los fundamentales". 31 A estos valores deben añadírsele, entre otros

el orden, el poder, la prudencia, la paz, la utilidad, la libertad.

Prueba de ello es que la determinación del fundamento del derecho siempre ha

dependido de las ideas f¡losóficas de cada momento' siendo los hitos más

importantes del pensamiento jurídico y por ende de las concepciones del derecho

penal y procesal penal. Las corr¡entes juridicas filosóf¡cas del derecho natural y del

pos¡tiv¡smo que en cierta medida ha infuido en una concepción de lo que

corresponde al análisis de la presente ¡nvest¡gación. En lo que ¡especta a la

corr¡ente pos¡tiv¡sta, esta supuso mntrario sensu a la naturalista la pretens¡ón nueva

3l 
García de Enterría. Los principiosjuldicos. Pág.85.
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de reducir el derecho a un conjunto sistemático y cerrado de normas posit¡vas,

durante este espacio y t¡empo se creía la ley como expresión de la voluntad popular y

por tanto, como el ún¡co med¡o efectivo de garantizar la libertad de los c¡udadanos

que después de la

V¡da es el segundo de mayor valor que posee la persona. Esta nueva forma de

entender el derecho supuso la quiebra del Derecho natural, entendiendo éste como

un derecho ideal en el que el derecho objetivo debía de encontrar su inspirac¡ón y

fundamento. "En este momento se cons¡dera que el derecho es la ley, y nada al

margen de la m¡sma podía ser cons¡derado mmo jurid¡co, ello produjo que se tuv¡era

el concepto de fuerza de ley como norma superior entre todas. Los codif¡cadores, s¡n

embargo entendieron que la ley no podia ser la única y exclus¡va fuente del

derecho".3z Siempre existiría algún supuesto que no estuv¡ese expresamente

contemplado en la norma escr¡ta por ello ante la esa posible ¡nsuf¡c¡enc¡a normativa

se acud¡ó para soluc¡onar esos posibles problemas a los princip¡os generales del

derecho. Siendo los primeros códigos que se ref¡rieron expresamente a los principios

generales del derecho al Austriaco de 1811 y el Código ltal¡ano de 1837, tomando a

los pr¡nc¡pios o ideas fundamentales sobre las que se construye el derecho como algo

dist¡nto de la ley a diferencia de los que consideran.

Como fundamento solo aquellos pr¡ncipios que estuvieran fundamentados

expresamente en normas. A part¡r del siglo XIX los principios jurídicos, adquieren

una especial relevanc¡a para el derecho considerándose muchas veces como fuente

3'?carcía. 
Ob. Ci¡. Páe.92.
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En tal sentido Sav¡gny, considera que la fuente ord¡nar¡a de todo derecho no se

encontraba en ta tey, sino en el espíritu det puebto y éste se maniGstaba eR los

institutos jurídicos situando como fuente principal de la norma jurídica a un concepto

juríd¡co ético proven¡ente de la f¡losofía del derecho y no del derecho positivo. Esta

forma de ver a los principios juríd¡cos condujo a argumentar por parte de los

positiv¡stas que toda propos¡c¡ón jurídica supra pos¡t¡va no era científica. Esto trajo

otras formas de conceb¡Í de forma distinta a los princip¡os juríd¡cos y al derecho, por

ejemplo. Es de considerar que el fundamento del derecho sólo se podía hallar

induc¡endo de las normas pos¡t¡vas, los conceptos fundamentales de las mismas,

ideas que posteriormente fue modificando; los autores Bind¡ng, Wach y Koller

man¡festaron "que lo juríd¡camente decisivo no es la sign¡f¡cación dada por el autor

sino una signif¡cac¡ón objetiva que hay que determinar independientemente de

aquella y que es ¡nm¡nente a la ley estas ideas reconocen la existenc¡a de unos

pr¡ncipios que darían un¡dad a todo el ordenam¡ento iurídico. Los pr¡ncip¡os que

darían unidad a todo el ordenamiento juríd¡co, princ¡pios que tendrían la pecul¡aridad

de no ser ya conceptos".33

Los pr¡ncipios antes refer¡dos concret¡zan su pos¡tivización en la constitución,

entendiendo que en un moderno o estado constituc¡onal de derecho la constituc¡ón

pasa a ocupar la supremacía que la ley ocupaba en el estado l¡beral de derecho. De

lo que surge una tríada, correlativa en la cual los principios que la const¡tución

* 
Locke J. Carta sobre la tolerancia. Pág. 8
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establece desanollarán los princip¡os de derecho penal sustant¡vo, jurisd¡ccional y

procesal, pues son autent¡cas normas jurídicas en sent¡do sustancial, pues

suministran pautas o modelos de conducta. 'Hay quienes af¡rman que los pr¡ncipios

no son meros criterios directivos, ni juicios de valor, simplemente escuelos dictados

de la razón".v Otros cons¡deran que los principios.son más abstractos y carecen de

supueslo de hecho y, por ello un m¡smo princip¡o puede aplicarse a las s¡tuaciones

más diversas según tesis de A. Nieto'.35 Por lo que los principios se caracterizan por

ser un t¡po de prescripción juríd¡ca, con una estruclura peculiar no s¡mplemente una

proposic¡ón jurídica. Por esa razón su incumplim¡ento no puede ser otro que el

establec¡do con carácter general para los actos que infringen el ordenamiento

jurídico. Lo importante resulta ser que el princip¡o impone el deber a todos los sujetos

de la comunidad de actuar respetando el valor jurídico contenido en el mismo. Su

mandato jurídico, se traduce en la ¡mposic¡ón de un genérico deber de carácter

negativo que prohíbe actuar en contra del valor por el congagrado. Ahora bien

cuando los principios jurídicos, que dan vida a un ordenamiento se encuentran

positivizados, se vuelven una expresión real de valores juríd¡cos éticos de la

comunidad, Io que ocurre es, que al estar positivizados en la ley, esto es, al ser

formulados no ya como principios se han convert¡do en ley. Adquieren la eficac¡a

normativa prop¡a de la norma que los recoge. Por ello, pueden crear autént¡cos

derechos subjetivos, ¡mponer obligaciones jurídicas y atribu¡r potestades. "Con la

creación del Estado de derecho, se declaran una serie de derechos y garantías que

'oA. Nieto. Derecho admin¡slrat¡vo sanc¡onador. Pág.45.

" lbid. Pág. 6s.
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intentan proteger a los individuos, miembros de una comunidad determinada, contra

la util¡zación arbitraria del poder penal del Estado".$

Los principios conforman la base politica de orientación, para la regulación del

derecho penal suslant¡vo o adjetivo de un estado, el marco político dentro del cual

son vál¡das las dec¡siones que expresa acerca de su poder penal, sean ellas

generales o refer¡das a un cÍlso concreto.

Tras la Segunda Guerra Mundial, y posteriores a esos momentos históricos surgen

interrogantes para insiaurar un nuevo orden político-social y la const¡tución aparece

como el mecan¡smo viable para pos¡tivizar los derechos fundamentales de la persona.

Y dentro de éstos, una tutela de las garantías min¡mas que debe reunir todo proceso

judicial. Alfonso Nor¡ega C. c¡tado por Pico, refiere que'las ga€ntías ¡ndividuales

con los llamados derechos del hombre, sosteniendo que estas garantías son

derechos naturales, inherentes a la persona humana, en virtud de su propia

nalutaleza y de la naturaleza de las cosas que el estado debe reconocer, respetar, y

proteger, med¡ante la creación de un orden juríd¡co y social, que perm¡te el l¡bre

desenvolvim¡ento de las personas, de acuerdo con su propia y natural vocación,

individual y social".37

s Bezosa Francos. M. V. principios del prcceso- Pá9. 132.

"' Pico I Junio, Joan. Las ga.ant¡as constituc¡onales del proceso. Pá9. 17.
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Los derechos al estar reconocidos en la constituc¡ón necesitan una verdadera

protección procesal para lo cual es necesario d¡stinguir entre derechos del hombre y

las garantías de tales derechos, que no son otras que los medios procesales

mediante los cuales es posible su real¡zac¡ón y eficacia. F¡x Zamud¡o sostiene que

"solo pueden estimarse como verdaderas garantías, los medios jurídicos de hacer

efectivos los mandatos const¡tucionales".38 Las garantías son vínculos normativos

idóneos para asegurar efectiv¡dad a los derechos subjetivos y, en general, a los

principios axiológ¡cos sancionados por las leyes. A las garantías se les ha

denom¡nado: 'Como el conjunto de seguridades juríd¡co ¡nstitucionales deparadas al

hombre". Estas existen frente al Estado, en cuanto son medios o procedimientos que

aseguran la v¡gencia de los derechos.

Las garantías representan Ia seguridad que el goce efectivo de esos derechos no sea

conculcada por el ejerc¡cio del poder estatal. La acción de garant¡zar fue una prior¡dad

anglosajona, de lo que se der¡va que la palabra garantía en términos proésales

legales, proviene de las ingles warranty o warantie que "s¡gniflca la acción de

asegurar, proteger, defender o salvaguardar de ahí el lérmino (to warrant)".3s por lo

que garantía en el sentido lato equ¡vale a aseguram¡ento o afanzam¡ento, pudiendo

denolar los términos protección, respaldo, defensa, salvaguard¡a o apoyo. Según

af¡rmac¡ones de Sánchez Viamonte, "la palabra garantia y el verbo garant¡zar son

creaciones ¡nstituc¡onales de los franceses y de ellos tomaron los demás pueblos en

s 
Fix Zamudio H La protecc¡ón procesal de los derechos humanos. Pág. 102.

" Pico. Ob. Cit. Páq. 78.
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puede asumir su reat esfudura a través de estos ,nstrumentos procésales

constitucionales que tutelan los derechos fundamentales del hombre.

La persona humana por su dignidad goza de c¡ertos derechos denom¡nados

"Derechos Humanos", estos derechos fueron tamb¡én cons¡derados como derechos

naturales, derechos inherentes a la persona humana, derechos naturales, derechos

esenciales e ¡nal¡enables, derechos del hombre o b¡en derechos públicos subietivos

Pero en la era moderna, se denominó el término derechos humanos gracias a la

Declaración Un¡versal de 1948. Los derechos humanos se ven garant¡zados por

medio de las garantías y princip¡os que ofrece cada ordenam¡ento jurídico, ¡niciando

desde la constitución y el resto de leyes intemas.

Los princ¡pios son importantes en su aprendizaje. Debe de entenderse como

"pr¡ncipio el elemento fundamental de una cosa; los principios jurfdicos son los

fundamentos del derecho o la atmósfera en la que se desarrolla la vida jurídica a

partir de los cuales se despliega todo el aparato de normas".al Bertol¡no citando a

García de Enterría define que "Los principios juríd¡cos, responden al logro de valores

tales como la just¡c¡a la seguridad y e¡ bien común para no menc¡onar s¡no los

4 Sánchez V¡amonte, C. Los Derechos del Hombre en Ia Renovac¡ón Francesa Pá9.7-
o'A. Latone. lntroducción al Derecho. Pág. 77.
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fundamentales".a2 A estos valores se deben de añad¡r, entre otros; el orden, el poder,

seguÍdad, la paz, la utilidad,la l¡bertad.

Los principios v¡enen a const¡tu¡rse como las reglas deljuego, en otras palabras, es

lo que se permite y aquello que no se perm¡te al momento de l¡tigar, dentro de algún

proceso, en este caso un proceso penal.

2.2 Los p ncip¡os que rigen el proceso penal en Guatemala

La construcc¡ón de los principios políticos, no sólo debe tener como eie rector la

Const¡tución Política de la Repub¡¡ca, sino también lo relat¡vo a los comprom¡sos

internacionales en materia de derechos humanos. En Guatemala y de conformidad

con lo establec¡do por elArtículo 46 de la Constitución, tienen preeminenc¡a sobre el

derecho interno.

La Constituc¡ón y los tratados internacionales ratif¡cados por el Estado de Guatemala

desarrollan diversos principios, los cuales son el marco por medio del cual se debe

desarrollar el procesal penal.

Existen muchos principios que son clave y a la vez importantes de los cuales pueden

hacerse referencia:

a2 Bertolino J. Pedro. El funcionam¡eñto del derecho procesal penal, into¡pretación,
determ¡nac¡ón integrac¡ón y apl¡cac¡ón- Pá9. 95.
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a. Juicio pievio

Elju¡cio previo, es una garantía que encuentra sustento 9n la Const¡tución. El m¡smo

hace ver que toda persona para ser condenada a una pena debe de ser juzgada

previamente. 'En ese proceso al ser sometida deberá de tratarse por med¡o de la

¡nvestigac¡ón de parte del Ministerio Publ¡co, despojarla de esa coraza llamada

inocencia".a3 Tal como lo ind¡ca el Articulo '12 de la Constitución Política de la

Republica que establece: La defensa de Ia persona y sus derechos son inv¡olables.

Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, s¡n haber s¡do citado, oído y

vencido en proceso legal ante juez o tr¡bunal competente y preestablec¡do. Ninguna

persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por

procedimientos que no estén preestab¡ec¡dos legalmente.

La ¡mposición de una sanción penal, como forma de agresión estatal, requ¡ere

necesariamente un juicio previo. Esto garantiza que la acción del Estado, por medio

del Min¡ster¡o Público, Jueces, la pris¡ón no sea arbitraria. Asimismo que la

responsabil¡dad penal, ha de ser declarada en sentencia. Donde toda persona tendrá

derecho a ser oída públ¡camente por un tribunal competente, y "la sustentación de

cualqu¡er acusación de carácter penal formulada contra ella".a

Asimismo la Convención lnteramericana de los Derechos Humanos hace hincapié en

relac¡ón a que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable,

€ vittalta. ob. cit. Pág. 76.
4 Bertolino. Ob. Cit. Pág. 87.

31



,í"f:lllllr-h\
l:¡ ;;,*" ",*r\

tr -j7\<*t /
por un juez o tribunal competente, en la sustentación de cualqu¡er acusación penal

formulada contra la misma.

EI ordenamiento juridico constituc¡onal hace varias implicaciones sobre el tipo de

juic¡o que debe contener la ley ordinaria:

. Relación inesc¡ndible entre ju¡c¡o y sentencia

Esta s¡tuac¡ón ¡mplica como conclusión del juicio y único fundamento para la

imposición de una pena en la cual se declara la culpabilidad del imputado. "La

sentencia debe estar fundada o mot¡vada, lo que significa declarar las circunstancias

de hecho ver¡f¡cadas, las reglas juríd¡cas aplicables y las razones de hecho y de

derecho que justiflcan la decisión".45 La impl¡cación subs¡guiente de este principio es

la de que se debe cons¡derar al sind¡cado como ¡nocente durante el proceso.

. En lo relaüvo al órgano a quien co¡responde desarollar y dictar la

sentencia

El ordenamiento constitucional en forma categórica delega esta función en los jueces

preestablecidos conocido como juez natural, agreqando que corresponde a los

tr¡bunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecuc¡ón de lo juzgado. De

esta manera, queda el¡minada toda pos¡bilidad de que otra autor¡dad asuma tales

funciones.

a'fllanual del fiscal. Ministerio Público. Pág. 132.



El ju¡cio, también debe interpretarse como una operación lógica de conclusión

entre una Tesis, la cual se mater¡al¡za por med¡o de una acusación p¡anteada por

parte del M¡nisterio Publico. Y una antítesis, en el caso de la defensa que

contradiga la afimac¡ón del requirente, para luego dar paso a la síntes¡s que se

encarnara en la sentencia dictada por parte del órgano jurisdiccional de conform¡dad

con las pruebas presentadas.

b. Presunción de inocencia

"El vocablo ¡nocencia vierte el significado de exenc¡ón de culpa o estado limpio de

culpa. Y presunción debe entenderse como sospecha o como conjetura, entonces la

garantía const¡tucional de ¡nocencia viene derivada de la sospecha o conjetura que

obl¡gatoriamente debe observarse a favor de un ¡nd¡v¡duo tomándole y

considerándole como exento de culpa".6 Manuel Osorio define a la inocencia de la

siguiente manera: "Estado limpio de culpa, estado del que se halla inocente y l¡bre de

delito que se le acusa, como inocente es el que está l¡bre deldelito que se le imputa."

De ahí que puede darse el caso de que una persona que sea judicialmente

cons¡derada mmo ¡nocente sin serlo se le presuma.

*V¡llalta, Ludwin. Garantías, pri¡c¡pios que estructuEn el proceso.-.Pág. 76.
o7 

Ossorio, ¡,ilanuel. D¡cc¡onario de eiencias ¡uídica6.. - Pág.



En los países de rég¡men democrático liberal, se establece la presunc¡ón de

inocenc¡a buscando el respeto del indiv¡duo. Es pues la presunción de ino@nc¡a, una

norma de alto sent¡do humanitario y de lóg¡ca elemental que ha s¡do una gran victoria

del humanismo contra el desp¡adado proceso penal; const¡tuyéndose en la pr¡ncipal

ante una pos¡ble persecución penal.

La sentenc¡a es el único mecan¡smo, por el cual el Estado puede declarar Ia

culpabilidad de una persona, y así despojarla de ese estado. Mientras ésta no se

pronuncie en sent¡do af¡rmat¡vo, la persona tiene jurídicamente el estado de

¡nocencia. El princ¡p¡o político de que antes de la sentencia una persona sea

cons¡derada ¡nocente, no supone que la sentencia const¡tuya la culpabil¡dad, pues es

solo su declaración. En lo fáctico, la persona es culpable, o inocente, según su

participación en un acto considerado contrario al ordenamiento juríd¡co penal. Sin

embargo la sentencia lo declara culpable, o no, por el hecho.

El pr¡nc¡pio político lo regula la propia Constituc¡ón garantizando que toda persona

es ¡nocente m¡entras no se le haya declarado responsable penalmente. Este princ¡pio

y a la vez garantía responde a un modelo procesal de tipo garantista, lo que refere a

la forma de perseguir penalmente a cualquier ciudadano.

La consecuencia directa de este princip¡o es el precepto in dubio pro reo. La

declarac¡ón de culpabilidad en una sentencia, solo puede estar fundada en la certeza

del tr¡bunal que falla acerca de la ex¡stenc¡a del hecho punible y del grado de
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participación del imputado. La duda o la probab¡l¡dad, excluyen la apl¡cación de una

pena.

El ¡mputado no necesita probar su inocenc¡a, pues const¡tuye el estatus jurídico que

lo ampara. Esto s¡gnif¡ca, que el demostrar la culpabilidad del sind¡cado, se encuentra

a cargo del órgano que ejerce la acción penal o sea el Ministerio Públ¡co. A esto se

le conoce con el nombre de carga de la prueba.

Por otra parte las med¡das restrictivas de los derechos declarados por el

ordenamiento c¡nstituc¡onal, durante el proceso deben de ser aplicadas basadas en

el pr¡ncipio de últ¡ma ratio. O sea que deben ut¡lizarse como últ¡mo recurso. En este

caso, el derecho como lo es la libertad.

No debe olv¡darse que hoy día gran parte del aumento de ¡ntemos en los centros

penitenciarios se debe a la constante ut¡lización de la pr¡sión. fanlo como pena y

mmo med¡da. Sin considerar los efectos negativos y abras¡vos que resulta siendo la

prisión. Ya lo decía el profesor argentino Eugenio Raúl Zafarron¡ 'Que en Amér¡ca

Latina el ochenta y c¡nco por c¡ento de personas guardan prisión, s¡n que se les haya

dictado sentencia el resto, está dentro de pris¡ón por si las dudas".a8 Esto no sólo

ocune en los demás países, Guatemala es el reflejo de esa situación, basta con

echar una vista a las prisiones en Gualemala.

4 Zafafioni, Eugen¡o Raú|. S¡tu¡c¡ón de las pdsiones en Amér¡ca Lat¡na. Pág. 121.
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En todo caso los lÍmites al ejerc¡c¡o del poder penal lo constituyen Ios derechos

¡ndividuales prescritos en el ordenamiento constitucional, princ¡palmente los lím¡tes a

la coerción sobre el imputado referida a la l¡bertad fís¡ca y la locomoción.

Corresponde a la Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, proporc¡onar

los mecanismos de garantía bajo las cuales puede l¡mitarse la libertad de una

persona durante el proceso. Dentro de estos puede hacerse referenc¡a:

. Se prohíbe dictar auto de pr¡s¡ón preventiva, sin que medien los ¡ndic¡os

necesar¡os, rac¡onales y necesar¡os.

e La prohibición que tienen las autoridades pol¡c¡ales de no exponer a ningún

c¡udadano ante los medios de comun¡cación, lo cual no siempre es del todo

cierto. Pues este t¡po de notic¡as es la que acapara la atenc¡ón, la venta de los

diarios.

. Los centros de detención, en especial los de pr¡s¡ón provis¡ona¡, deben ser

distintos que aquellos donde se cumplen condenas.

c. Defensa

Dentro de las garantías, el derecho de defensa cumple, y a la vez se constituye en

una forma de avalar la garantía de inocencia. Con ello se d¡namizan el resto de las

demás garantías.
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El princ¡pio de defensa, es uno de los pr¡nc¡pios más importante de todo

ordenamiento juríd¡co. "Es parte y a la vez responde a un Estado Democrático y de

Derecho. Donde la protecc¡ón a¡ ser humano adqu¡ere una relevanc¡a de pr¡mer

orden" 49

La Constituc¡ón establece que Ia defensa de la persona y sus derechos son

inviolables; que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber

sido citado, oído y vencido en proceso legal. Conforme al Artículo 12 del referido

cuerpo normat¡vo.

El pr¡nc¡p¡o de defensa también implica el hecho de ser asistido por el auxll¡o de un

abogado, para aconsejar al sind¡cado que posición optar dentro del proceso. Este

mecanismo de defensa, es lo que se conoce como Defensa Técnica. Asimismo da

derécho al propio s¡nd¡cado defenderse por sí mismo, o sea ejercer la defensa

material.

El derecho de defensa, no solamente es importante en el ámbito procesal penal sino

en otras áreas del derecho. EI derecho de defensa no se restr¡nge solo al ámbito

penal, sino que abarca todas las ramas del derecho.

d. Doble persecución

Como se ha expuesto las garantías procesales, const¡tuyen una barrera

infranqueable contra la v¡olencia estatal. Por cuanto, que "el poder penal del Estado

4s Mir Puig, Santiago. lnt¡oducción a la9 bases del derecho penal. Pág. 112



es tan fuerte que la s¡mple amenaza de imposición de una pena s¡gnifica para el

ciudadano un desgaste personal para repelerlo. Por lo qué se debe agregar la

estigmatización soc¡al que produce". s En un Estado de Derecho, no se puede

pe¡m¡t¡r que se ¡ntente amenazar al ¡mputado cada determinado t¡empo, por los

mismos hechos, con imponerle una pena, por todo lo que significa el acc¡onar del

sistema penal contra una persona.

é. Publicidad

"El debate será público" según el Articulo 356 del Cod¡go Procesal Penal. La

public¡dad se manifiesta fundamentalmente en el debate en la posibilidad que tiene

cualquier c¡udadano de presenciar el desarrollo del ju¡cio. La publicidad cumple un

doble objetivo de control y de d¡fus¡ón. A la vez perm¡te que los ciudadanos puedan

controlar la actuación de la administrac¡ón de.iust¡c¡a v¡endo como proceden, no sólo

los jueces, sino también otros pilares del s¡stema como son: fiscales, abogados e

incluso las fuerzas de seguridad (generalmente a través de la declaración de los

agentes captores). De esta manera, aljuez le será mucho más d¡fícil al d¡ctar una

resolución manifiestamente injusta. Asim¡smo, los abogados o los f¡scales verán

ser¡amente comprometido su prestig¡o profesional ante una actuac¡ón negligente o

def¡c¡ente. El debate es por lo tanto un sinónimo de transparencia, lo cual es

consustancial a un estado de derecho.

* Mk. ob. c¡r. Pág. 45.
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Por otra parte, la posibilidad de presenc¡ar los juic¡os ayuda a que la comunidad

comprenda algo del "oscuro mundo de los abogados'. La justicia, deja (en parte) de

ser una caja negra que el ciudadano no comprende y por ello Ie genera desconfianza.

Así el guatemalteco, sabrá por qué motivos se le puede sancionar y cuál es el

mecan¡smo que se usa para ello.

Para que estos dos objet¡vos se cumplan es fundamental que el debate se realice en

la comunidad (cuando menos en el departamento), en la que ocurrieron Ios hechos.

"Esta garantía emana prop¡amente del sistema de gobierno eleg¡do por el Estado". 5r

Por medio del princip¡o de publ¡c¡dad, se garant¡za además a los c¡udadanos la

garantia que tiene el Estado de ¡mpartir just¡c¡a, donde el pueblo confía en el sistema.

En otras palabras la public¡dad, es práct¡camente una fiscalizac¡ón que puede realizar

cada ciudadano, para ser informado, tener acceso a los tribunales y documentarse,

de ¡nformarse de las causas que se juzgan. Aunque estia garantía algunas veces se

ve restring¡da en casos especiales. Tales casos se pueden refer¡r a los casos de alta

relevancia soc¡al. Como por ejemplo: que afecten el pudor de menores,

d¡scapac¡tados, casos de narcottáf¡co, corrupción, contrabando, lavado de dinero y

otros.

s' tttir. ob. cit. pag. 7.
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f. lmparcialidad e independencia de los jueces

El tema de la independencia judicial, se perfila en dos contornos: la independencia

del poder judic¡al y la ¡ndependenc¡a personal de los iueces.

"La independencia del Órgano Judicial es condición esenc¡al del sistema democrático

representativo".52 Donde ningún órgano paralelo del Estado, puede ¡ncidir en las

act¡v¡dades o labores del s¡stema judic¡al. Con esto se garant¡za una buena

administración de justicia, el respeto por las decisiones emanadas por el mismo, asi

como el reconocim¡ento de la ejecuc¡ón de sus dec¡siones.

g. La imparcialidad

La imparcialidad, no es una condic¡ón que se logra creando mecanismos que impidan

influencias externas o políticas. Por esto, dentro de las legislaciones se opta por

proteger la condic¡ón personal del juez, de c¡rcunstanc¡as que objetivamente puedan

influ¡r en su criterio y afectar, así, la imparc¡alidad.

Este princ¡pio es fundamental, pues con esto se garantiza un trato justo, e igualitario,

un igual trato para todos. Asimismo equitativo para cada uno de los sujetos

proc€sales. Donde todos los que ¡ntervienen en el proceso, con las mismas ventajas

como desventajas. Asimismo pueden aportar al proceso en forma igualitaria.

" Pio. ob. cit. Pág 48.
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h. Presunción de ¡nocencia

Según el Artículo 14 de la Const¡tuc¡ón de la República de Guatemala, ¡nd¡ca que

"toda persona es ¡noc€nte m¡entras no se la haya declarado responsable

jud¡cialmente en sentenc¡a debidamente ejecutor¡ada". "El Código Procesal Penal,

perfecciona este pr¡ncipio al ordenar que los imputados deban ser tratados como

inocentes, para que el f¡n de la garantia no dé lugar a dudas. Este trato de inocenc¡a

debe dársele al ¡mputado hasta que en sentencia f¡rme sea declarado responsable y

se le ¡mponga una pena o una med¡da de segur¡dad".s3

Esta garantía rev¡ste todo el proceso penal guatemalteco, pues la norma que en la ley

ordinaria cont¡ene el principio de ¡nocenc¡a, no se l¡mita a hacer d¡cha declaración,

sino que da l¡neam¡entos concretos de ¡nterpretac¡ón. Así la ley ordena que las

d¡sposiciones que restringen la libertad del imputado, o que l¡m¡ten el ejercic¡o de sus

facultades deban ser ¡nterpretadas en forma restr¡ct¡va. Al m¡smo t¡empo prohíbe

directamente la interpretación analóg¡ca y la eÍensiva, para permitirlas solo en los

casos de favorecer la libertad del imputado o el ejerc¡c¡o de sus facultades dentro del

proceso.

i. ln dubio pro reo

El principio in dubio pro reo es otra de las consecuencias de la garantía de inocencia,

así como el de defensa, y como tal esta perfeccionado en la ley ordinaria, en d¡stintos

momentos del desarrollo del proced¡m¡ento. Por ello el procesado, se cons¡dera

s vittatta. ob. cit eág. 78.
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inocente en todas las fases del proceso, y las decis¡ones en relación a la duda,

l¡bertad y otra restr¡cción de garantías fundamentales han de resolverse a favor del

m¡smo.

En primer lugar, y como regla general de aplicación y de interpretación de todo el

cuerpo legal, el artículo 14 del Cód¡go Procesal Penal ¡nd¡ca en su último párrafo,

que la duda favorece al imputado. Lo que s¡gnif¡ca, que las dec¡siones han de

tomarse y justificarse debidamente en las resoluciones que se d¡cte, tomando como

base este princip¡o.

En la sentencia, no pueden darse por acreditados otros hechos diferentes a los

expuestos en la acusac¡ón, en el auto de apertura deljuic¡o o en la ampliación de la

acusaclon, saño en favor de\ imputado.

j. Carga de la prueba

"La carga de la prueba es la obligator¡edad del M¡nisterio Público de investigar y

recolectar las evidenc¡as de cargo y de descargo".s El Cód¡go Procesal penal

ordena que también el invest¡gador respete ¡a presunción de inocencia de la que goza

el imputado. De esta forma, el Ministerio Público tiene obl¡gac¡ón de exlender su

activ¡dad a promover su función. Ya sea esta acción, encaminada a rcalizat

¡nvestigac¡ón y producción de prueba tanto de cargo como de descargo; en relación al

hecho que es objeto de ¡nvestigación. Para hacer efectiva esta disposieión debe,

* 
Pio. ob. cft. Pag. t29
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además, hacer las peticiones necesar¡as según las c¡rcunstancias, aun en favor del

¡mputado. Esto último es conocido como principio de objet¡vidad.

Ante la injust¡cia de mantener a algu¡en sujeto a proceso, o dentro de pr¡s¡ón el

M¡nisterio Publico; está en la obl¡gac¡ón de velar porque se respete la justic¡a'

Aunque también no debe olvidarse, que lamentablemente en algunas ocas¡ones han

ex¡stido requerimientos ridículos por parte de algunas autoridades de pretender llevar

a ju¡cio la gran mayoría de casos que se conocen en las flscalías, o responder ante

una estadística, donde muchos inocentes siguen y permanecen sufr¡endo prisión ya

sea como pena o como medida.

k. Principio de inmed¡ación

La ¡nmed¡ación, es la presencia fisica de las partes y del tr¡bunal en los actos

procesales. La inmed¡ación posib¡lita el efect¡vo ejerc¡c¡o de la contradicc¡ón, y por

tanto del derecho de defensa. El imputado, a través de su abogado, puede refutar,

en el momento en el que se produce, la prueba que le incrim¡na.

Cuando se habla del princip¡o de inmediac¡ón, se trata nada más y nada menos de la

obl¡gación que tiene eljuez en encontrarse presente en todas las actuaciones que se

realicen dentro del proceso. Este princ¡p¡o, garantiza para los sujetos que part¡cipan

en el proceso, que el juez mantiene contacto en la verif¡cación de las demás

garantías; las cuales vendrán a contribuir el buen desarrollo del proceso. Esto no

beneficia a una de las partes, por el contrario contribuye a favor de todos los

participes del proceso. Con este principio se apoyan otros pr¡nc¡p¡os tales como el de
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economía, esto impl¡ca ahorro en las actividades d¡versas que se real¡zan en el

mismo proceso.

Con e¡ anterior código el proceso era inquis¡tivo, se juzgaban procesos, papeles,

dictámenes, informes, s¡n embargo hoy día esto ha ¡do evolucionando. El principio de

inmediación, también se ve vinculado al pr¡ncipio de oralidad, donde las audiencias y

requer¡m¡entos de los sujetos procesales, se realizan de v¡va voz, en foma directa.

Aquí, los intérpretes juegan un papel sumamente clave, pues en muchas ocas¡ones

el juzgador carece del conocimiento del lenguaje del lugar, sin dejar mencionar que

en Guatemala, ex¡ste una divers¡dad de lenguas vernáculas que se hablan

localmente.

Por otra parte, no puede argumentarse que se cuente con un proceso cien por ciento

oral. Pues aun los matices inqu¡sit¡vos se ven presentes. Muchas cosas han ido

cambiando a lo largo de la aprobac¡ón del actual Cód¡go Procesal Penal, con diversas

reformas entre otras cosas. No se d¡ga en la práct¡ca, se ha inmrporado el uso de

sistemas de sonido, equipo de grabación de manera tal que se guarden las

audiencias en fomatos electrónicos. Las formas de notificar, tamb¡én han contribuido

con el proceso, de manera que hoy día también se puede real¡zar otros actos

procesales tiales como notmcaciones a través del uso del correo electrónico y el

teléfono. El aporte de la tecnología, para el rápido desarollo del proceso es clave,

donde contr¡buye a favor de la sociedad, y no se diga al sistema jud¡c¡al. Ello

asegura una justic¡a pronta, eficaz donde ¡es garantiza a los hab¡tantes una justicia

integral. Donde el ciudadano puede conf¡ar en el s¡stema. Aunque deb¡do al
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subdesarrollo predominante en el país, en algunas ocas¡ones el analfabet¡smo, el

¡nacceso a la tecnología han ten¡do su efecto negativo en elproceso.

l. Serjuzgado en un plazo razonable

"El ser juzgado en un plazo razonable constituye una garañtía fundamental por

cuanto que en el proceso, el s¡ndicado no puede soportar las defic¡encias del s¡stema:

Tales como: retrasos al momento de resolver, suspensión de aud¡enc¡as entre otros'.

* Se hace ne@sar¡o que el Estado por medio de su máqu¡na estatal agres¡va,

reaccione considerablemente, pues de lo contrario se está vulnerando garantías

fundamentales tales como: la libertad por med¡o de la apl¡cación del uso continuo de

la cárcel, ya sea como medidas o pena. No se d¡ga la pena de muerte, entre otros

derechos fundamentales. Debe considerarse que la pr¡s¡ón, tanto en Guatemala

como en Amér¡ca Latina se encuentra en cr¡s¡s. Se ha constituido un lugar, donde

existen quin¡entos por c¡ento de veces más alto de perder la vida que estando fuera.

Por ello el proceso debe de resolver lo antes posible la situación del sindicado, pues

la pr¡sión en casos de uso, crea efeclos sumamente agresivos.

m. El princ¡pio de oralidad

Desde tiempos inmemorables la oral¡dad, ha s¡do la clave para resolver los conflictos,

la comunicación hablada ha contribuido en gran manera en el desarrollo de los

pueblos, y en este caso el proceso no escapa a esa realidad. El anterior codigo

"" Mir. ob. c¡t. Pág. 2ot.
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procesal que p¡edom¡no hasta finales de los años de mil novec¡entos ochenta e

inicios de los años noventa, tenían algunas actividades de t¡po oral, aunque re¡naba la

escritura.

"Con la incorporación de la oralidad en el actual Cód¡go Procesal Penal, se pretendió

que el proceso fuera ráp¡do, económico y respondiera a diversas garantías gue

fueran en armonía con la forma de sistema de gobierno. Se trata de un derecho penal

garantista".56

Ya lo dijo Chiovenda, citado por Lu¡s Paulino Mora Mora:'la experiencia derivada de

la historia permite afrmar que el proceso oral es el mejor y más conforme con la

naturaleza y las ex¡gencias de la v¡da moderna, porque sin comprometer en lo más

mínimo, antes b¡en, garantizando la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona

más económ¡camente, más simplemente y prontamente".5T

"La oral¡dad, es la utilización de la palabra hablada como medio de comun¡cación

entre las partes y el juez y como med¡o de expresión de los testigos y peritos. l\4ás

que un princ¡pio, es el ¡nstrumento mediante el cual se garant¡za la efectiva vigencia

de la inmediación y la public¡dad, princip¡os básicos del derecho procesal penal''.58 Si

se usa la palabra, necesariamente las partes deben estar prcsentes (¡nmediac¡ón) y

s Ferra¡oli, Luigui. Derecho y razón. Pág. 32
57 [¡ora fulora, Luls Paulino. El sistema penal en Guatemala. Revista de la facultad de Derecho,
Unrversdad de Costa Ric¿. Páq. '13.
s Viflalta, Ludwn. Ob. C¡t. Pág. 71.
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se estarán expresando a través de un medio de comunicac¡ón fácilmente controlable

por terceros (public¡dad). Si b¡en el Cód¡go busca a lo largo del proceso, favorecer la

oralidad sobre la escritura, ello adquiere mayor relevanc¡a en el momento del debate,

de conform¡dad con el Artículo 362 del Código Procesal Penal. La ley procesal

limita la ¡ncorporac¡ón de la prueba por lectura fiando las s¡guientes reglas:

. Declaración del imputado

Las declaraciones anteriores del imputado, legalmente prestadas, podrán ser leídas

en el debate, por orden del presidente del tribunal, de of¡cio o a petición de parte,

cuando se abstenga de declaÍar o ¡ncurra en contradicciones. Asim¡smo podrán

leerse las declaraciones de ¡mputados rebeldes o condenados como partícipes del

hecho punible objeto del debate, s¡empre y cuando estas hayan sido obtenidas de

forma legal, según el Artículo 364 numeral 4 del Código Procesal Penal.

. Testimonios

La regla general es la obl¡gatoriedad de la comparecenc¡a personal del testigo. Sin

embargo podrán incorporarse por lectura las declaraciones de test¡gos real¡zadas

ante eljuez de pr¡mera instancia, el tr¡bunal de sentencia o por exhorto ante otro juez,

cuando se cumplan los s¡guientes requ¡sitos: sea ¡mpos¡ble o manmesbmente ¡nútil la

presencia del mismo para el debate la declarac¡ón se haya tomado conforme a las

reglas de los actos def¡nit¡vos e reproducibles, según el Artículo 317 del Código
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Procesal Penal. No obstante, no tendrán que cumplirse estos requis¡tos, pudiéndose

incorporar actas de test¡monio cuando exista confomidad de las partes al ordenarse

la recepción o lo cons¡entan al no comparecer el testigo cuya c¡tación se ordenó

conforme alArtículo 363 numeral2 de¡ Código Procesal Penal.

. Teslimon¡os rendidos a través de informe

Cuando de conform¡dad con el Artículo 208 del Cód¡go Procesal Penal el test¡monio

se pueda rend¡r por informe, este se ¡ncorporará por lectura.

. Actas e ¡nformes previstos en la ley

Cuando la ley prevea que actos, medios de prueba o d¡l¡gencias se documenten por

escrito, denuncia, pruebas documentales o de informes, los careos, ¡nspecciones,

registros, reconoc¡m¡entos, etc., estos podrán introducirse como prueba en el debate

(Art¡culo 363 numeraltercero del Cód¡go Procesal Penal). As¡mismo, s¡ alguno de los

testigos h¡ciese alus¡ón a las mismas durante el debate, el tribunal de oficio o a

petición de parte, podrán ordenaÍ su lectura (Art¡culo 364 numeral 3 del refer¡do

cuerpo procesal).

. Los d¡ctámenes periciales

Los dictámenes periciales, sólo podrán ¡ncorporarse por lectura cuando el períto haya

acudido a declarar en el juicio, para ratificar su d¡ctamen. Sin embargo, podrán

incorporarse por lectura en aquellos casos en los que la peric¡a se haya obtenido
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conforme a la regla de los actos definit¡vos e ¡rreproducibles. No obstante, las partes

o el tribunal pueden ex¡g¡r la presencia del perito (Articulo 364 numeral 1 del Cód¡go

Procesal Penal).

La oralidad es clave hoy dia en el proceso penal, pues vierte fác¡lmente la

reproducc¡ón de los hechos que se investigan dentro del proceso. No debe olvidarse

que el juez, es ajeno a los hechos que se juzgan, corresponde como tarea a los

sujetos procesales, la reproducción de los acontec¡m¡entos ocurridos en el pasado. Y

que mejor contribución que sea poÍ medio de ia oral¡dad.

En algunas ocas¡ones lá oralidad se ve truncada en relación al lenguaje, tales el caso

de Guatemala, eljuez encuentra realmente obstáculos al momento de verif¡carse este

princip¡o, pues en muchas ocasiones el juez donde ejerce su judicatura, muchas

ocasiones el juez, ¡gnora el lenguaje o d¡alecto del lugar y esto pone en gran r¡esgo

que no se dé un efect¡va tutela judic¡al efectiva como más adelante se hará ver.

. Principio do concentmción

La concentración, es el pr¡nc¡p¡o por el cual los med¡os de prueba y las conclusiones

¡ngresan en el debate en una misma oportunidad y son escuchados de lorma

continua y sin ¡nterrupciones. La continuidad, es el med¡o a través del cual se

asegura la concentración. La concentrac¡ón, ayuda a los jueces a tomar una

decis¡ón ponderando coniuntamente las pruebas presentadas por todas las partes.

En un ju¡c¡o en el que la prueba se va presentando poco a poco a lo largo de varios
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días o meses, pos¡blemente, aljuez le constará llegar a una conclusión tomando en

cuenta y contrastando por igual todos los elementos, siendo posible que tuviesen más

fuerzas los últimos en el t¡empo. La s¡tuac¡ón se agrava por el hecho de que el

m¡smo juez, está conociendo muchos procesos. Todo ello puede ser pos¡ble en un

proceso escrito, pero d¡fícilmente sucede en un s¡stema oral. Es por esto que se dice

que la inmediac¡ón y la oralidad favorecen la concenlración. "Algo muy ¡mportante se

gesta, la concentración y la cont¡nuidad ayudan al juez a tener un amplio criter¡o

sobre lo que realmente ocurrió en el hecho que se juzga, tiene presente las

declaraciones de test¡gos, peritos y otros. Por cuanto que sus recuerdos son

actuales". 5s Ante esta situación todas las audiencias deben ser consecutivas hasta

su conclus¡ón, s¡n que exista ningún tipo de lim¡tación temporal. ,nclus¡ve,

inmediatamente después de term¡nar el debate, el Tribunal se t¡ene que reunir a

deliberar y dictar sentencia. Esta deliberación, se debe hacer de forma ininterrump¡da

y ev¡tando que la dec¡s¡ón de los jueces se pueda contaminar.

El princ¡p¡o de concentrac¡ón, lleva inmersa la m¡s¡ón dé que las audiencias o

actividades procesales se lleven a cabo en un solo acto pos¡ble. Esto sign¡fica que se

utilice el tiempo a favor del pÍoceso. Con ello se evitan los procesos largos, o en su

caso el tortuguismo jud¡cial, que en muchas ocasiones por la falta de personal, de

¡nterés, negligenc¡a del sistema jud¡cial entre otros, los procesos se tornan en

eternos.

5e caferata, Nores- Tratado de la prueba en materia penal. Pág. 51



"En un s¡stema democrático y de derecho corresponde al Estado, por velar por una

justicia pronta, y efectiva, con ello se garantiza a los habitantes el l¡bre goce de sus

derechos. Y la credibilidad cala a cada uno de los ciudadanos".60

El principio de concenlración, se vincula con otros pr¡nc¡pios tales como: la

inmed¡ación, debido proceso, ser juzgado en un plazo razonab¡e, acceso a una tutela

jud¡cial efectiva, así como el principio de economía entre otros.

Se trata además de llevar acabo el juzgamiento, en forma eficiente el desarollo

proceso. Hoy día el sistema jud¡c¡al en Guatemala, se ha tornado en

caracter¡zado lento. Aunque han existido nuevas reformas para tratar que el proceso

sea vent¡lado en el menor t¡empo, en muchas ocas¡ones también no se ha tomado en

consideración la realidad que v¡ve cada juzgado.

n. Pr¡ncipio de economía

El princ¡p¡o de economía es sumamente importante, cuando un proceso se torna en

lento esto Gpresenta pérdidas para los sujetos del proceso como para el mismo

Estado. Son millonarias las cantidades de d¡nero, que se ¡nvierten y a la vez se

pierden anualmente en el s¡stema judicial, el hecho de juzgar a un ciudadano. No se

diga para las partes. En muchas ocasiones los l¡t¡gantes no cuentan con recursos

económ¡cos, sufic¡entes para el pago de abogados, peritos, investigadores entre

@ Canoca, Pérez. Alex. El plazo razonable en el proceso. Pág. 88.

del
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otros. "La falta de recursos de tipo económico contribuye para que un proceso se

torne en lento". 61

o. Deb¡do procéso

"El princip¡o del deb¡do proceso, es clave al momento de desarrollarse el proceso

penal, por cuanto que el mismo garantiza un sin número de garantías diversas".62 En

este princ¡p¡o se encarnan otros princ¡p¡os como: defunsa, ¡nmediación, ¡gualdad,

imparcialidad, acceso a la tutela jud¡c¡al efect¡va, economía, preclusión,

concentración y otros.

El deb¡do proceso, busca que se respete el r¡to procesal, el cual consiste que el

proceso se observen las condic¡ones mínimas del trato tanto para la víctima,

s¡ndicados, terceros y no se d¡ga los jueces, fiscales.

u' Pio ob. cit- Páo. 145.
6'?cárro.á ob. cii Páo 8s
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CAPíTULO III

3, Situación actual de Guatemala

3.1 Realidád social guatsmalteca

La palabra Guatemala, encuentra su origen náhuatl: Quauhtlemallan, cuyo

sign¡ficado qu¡ere dec¡r "Lugar de muchos árboles".

Guatemala es un pais muy rico en vegetac¡ón, fauna, flora entre otros- A pesar de

su relat¡vamente pequeña extensión teÍ¡torial. Guatemala cuenta con una gran

variedad climática, producto de su rel¡eve montañoso que va desde el nivel del mar

hasta los cuatro mil dosclentos ve¡nte metros sobre ese nivel. Ello contr¡buye a que

en el pais existan ecos¡stemas muy variados. De estos puedén refer¡rse a los

manglares de los humedales del paci{ico, hasfa los bosques nublados de alia

montafu- "El país posee una superficie aprox¡mada de ciento ocho m¡l ochocientos

ochenta y nueve metros cuadrados. Se encuentra compuesto por una poblac¡ón

indlgena del cincuenta y un por ciento. Se reconoce como ¡dioma of¡cial el castellano,

cuenta alrededor con veint¡úés id¡omas mayas, y el xinca. Por su parte el garífuna, es

hablado por la poblac¡ón afrodescendiente radicada en lzabal".63

5r ¡nforme sobr€ la eltuación soctal de Gualemala. l¡stituto de lnvest¡gac¡ones de San Salvador.

Pá9.120.
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No obstante que el ¡d¡oma oficial es el español, el mismo no es hablado por la

mayoría de la poblac¡ón indígena. De conform¡dad con los Acuerdos de Paz firmados

en el mes de dic¡embre de mil novec¡entos noventa y se¡s, se reconocen como tal.

Hoy día las lenguas vernáculas habladas por algunas poblaciones no se ¡ncentiva el

hecho de enseñarla a las nuevas generac¡ones, aun prevale el uso. Actualmente los

idiomas nat¡vos que se hablan son: el kekchí, el quiché, el kaqchikel y el tzutujil, los

cuales guardan armonía entre sí. Esta situación se encuentra reconocida en la

Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, en su Artículo 143, y la Ley de

ldiomas Nacionales Decreto 19-2003 en su Artículo 1 establecen que "El ld¡oma

Oficial de Guatemala es el Español, las lenguas vernáculas forman parte del

patrimon¡o cultural de la Nac¡ón en donde el estado reconoce, promueve y respeta los

idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca'. Por su parte la Ley del Organismo

Jud¡cial en su Artículo 1 1, ¡nd¡ca que el ld¡oma Oficial es el Español, ya que las

palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la RealAcadém¡ca

Española y si una palabra usada en la ley no aparece defin¡da en el Dicc¡onario de la

Real Academia Española, se le dará su acepc¡ón usual en el país, lugar o región de

que se trate.

Se puede ap¡eciar que son diversos los problemas que enfrentan las poblac¡ones

¡ndígenas, pues a estos debido a las desventajas que en muchas ocas¡ones les

corresponden llevar. Ello ha contribuido a su falta de desarrollo a n¡vel local. T¡ene

poca partic¡pan política, por ende poca inc¡denc¡a en los espacios públ¡cos. S¡n dejar

de mencionar la relac¡ón que guarda entre las guerras que se libraron en los años de
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mil novecientos setenta, mil novecientos ochenta y a ¡nicios del año de mil

novecienlos noventa.

Guatemala es considerado como un país joven, 4 de cada 10 habitantes son menores

de 15 años; se refleja un l¡gero camb¡o en la estructura de las edades en relación a

un ¡ncremento lento pero sostenido de la poblac¡ón mayor de 65 años, productos de

la dism¡nuc¡ón, tanto en la fecundidad como en la mortalidad en los últimos años.

"Esto conlleva una d¡sminución al med¡ano plazo de la poblac¡ón dependiente menor

de 15 años. A largo plazo, la tendenc¡a en la reducción de la fecundidad plantea un

incremento en la población envejec¡da".

"La población indígena es la más vulnerable y marg¡nada de la sociedad, con los

n¡veles más bajos en alfabetización 370/0. En este grupo, las mujeres presentan los

más altos n¡veles de fecundidad, 6.2 hios por mujer y una tasa de fecund¡dad

adolescente de 14'l por m¡|. La mortalidad infantil es 1.2 veces más alta que la de

otros grupos étnicos".65 Todos estos indicadores son reflejo de una exclus¡ón

sistemática total, tanto a nivel individual como grupal.

"La pobreza tiene un porcentaje del 56.70/o y la extrema pobreza del 27.8o/o eslán

diseminadas por todo el país; sin embargo, hay zonas peores que otras. Son 8 los

departamentos con los porcentiajes más altos de pobreza y extrema pobreza: Alta

Verapaz, Huehuetenango, El Quiché, Baja Verapaz, Sololá, Jalapa, San Marcos y

s Acán Guerero, Sandra Elizabeth. Planteamiento polít¡co cr¡ñ¡nal...Pág. 83.
"'lhí.|
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Totonicapán. El porcentaje promedio de población rural es de 65%. Las regiones más

afectadas se local¡zan en el occ¡dente del país y de ellas los departamentos de Alta

Verapaz, Quiché y Huehuetenango, son a su vez los departamentos con mayor grado

de ruralidad. La s¡tuac¡ón de extrema pobreza es coincidente con las mayores

proporciones de poblac¡ón rural, indígena, sin escolar¡dad, subempleada, analfabeta,

sin acc€so a agua potable y drenajes y sin conexión eléctrica".66 El mapa de pobreza

t¡ene co¡respondencia con el de mayor ¡nc¡denc¡a de mortalidad infantil,

analfabetismo, desnutrjción y otros estados carenciales porque es coinc¡dente con el

de poblac¡ón desempleada y la limitada invers¡ón pública y pr¡vada.

"La pobreza aÍecla al 20o/o de los hab¡tantes no indígenas de las áreas urbanas,

mientras que la padece un 75o/o de los habitantes indígenas de zonas rurales. La

poblac¡ón indigena de Guatemala está representada por 3 pueblos: x¡ncas, Gar¡funas

y Mayas; de éstas la poblac¡ón maya constituye el grupo mayor¡tario, caracter¡zado

por hablar 23 grupos ¡diomáticos y más de 125 formas dialéct¡cas l¡ngüísticas. Los

departamentos que concentran el mayor porcentaje de población maya, arriba del

90% son: Huehuetenango, El Qu¡ché, Alta Verapaz y Totonicapán. El índice de

Desarrollo Humano coloca a Guatemala como un pals en un nivel medio de

desarrollo humano entre O.5OO y 0.799".67'S¡n embargo, hay diferenc¡as s¡gn¡f¡cat¡vas

entre los veint¡dós departamentos del país: solamente el departamento de Guatemala

tiene un índice de desarrollo humano por arriba de 0.700. Los departamentos de

* tbid.
6t ecán. ob. cit. tág. 86.
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Huehuetenango 0.557s, Alta Verapaz 0.554'1, Sololá 0.5225, Quiché 0.5272 y

Toton¡capán 0.4950 tienen los niveles más bajos de desarrollo humano". s

Otro factor inddente en relación de la pobreza en Guatemala, puede aprec¡arse luego

de la guerra ¡nterna. Antes del confl¡cto armado era muy raro encontrar hogares

encabezados por mu.ieres, a causa del estr¡cto orden machista que asignaba al

hombre las func¡ones de sostén económ¡co y a la mujer la cuidadora y cr¡adora de los

htos. "Posteriormente al conflicto armado, muchas mujeres quedaron viudas y con la

responsabil¡dad de cr¡ar, educar, alimentar entre otros a sus hÜos, y es así como

asumen la carga de sostener la familia por sí solas. Entre 1990 y 1998, el porceniaje

de hogares urbanos encabezados por mujeres en Guatemala aumentó del 19.8% ai

24.3o/o".6e El Banco Mund¡al revela un bajo nivel de responsabilidad económ¡ca por

parte del padre guatemalteco, que se hace patente en su desigual aportación al

ingreso familiar en comparac¡ón con la aportación de la madre.

Por otra parte la s¡tuación de la educación es grave, el gasto públ¡co nac¡onal en

Guatemala relac¡onado a la educación, está entre los más bajos de América Latina y

del mundo. Conforme a las estadíst¡cas publ¡cadas por la UNESCO en 1999 y 2001,

el promed¡o anual mund¡al de gasto en educac¡ón como porcentaje del PIB es del

4.55% y como porcentaje del gasto público total es de 15.01o/o. Para los mismos

años, el gasto de Guatemala en educación fue del '1.71o/o ydel12% respecto al PlB.

Aunque el gasto público en serv¡c¡os soc¡ales como la educación, y la salud ha

53 Noticias sobrc él desaÍollo en centrcamérica y Panamá. Unam. Pág. 256
Ñlnforme de la rclatola especial sobrc la v¡olencia contra la mu¡er, 5ug causas y sus
consecuenc¡as. M¡sión a Guatemala 2004.Pá9. 17.
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aumentado desde'1990, s¡gue s¡endo ¡nsufic¡ente, con el 1.7 y un 2.3% del producto

interno bruto respectivamente, donde la mayoria de tales servicios no llegan a toda la

población, especialmente en las áreas rurales-

"Países como Panamá y Boliv¡a destinan más del 5% del PIB a la educac¡ón, entre

tanto Méx¡co, Costa Rica, Chile y Honduras el 4o/a y 5./o, respectivamente. Los

países que ocupan los primeros lugares en ¡nvertir en educación se encuentran:

Austria, quien designa de su producto ¡nterno bruto un 6.280/o, Panamá ocupa el

segundo lugar con un 5.90%, Bélgica con 5.86%, Bol¡v¡a con un 5.54%, México con

4.42o/o" .7o

El acceso a la educac¡ón lamentiablemente en Guatemala es restr¡ngido, peor aún

para los grupos indígenas. Oe lo anter¡or puede concluirse que Guatemala es un país

analfabeto.

De la lectura superfcial de estos datos puede dec¡rse que los Pueblos ¡ndígenas

constituyen el sector altamente vulnerable del país, con altos índ¡ces de pobreza,

analfabetismo y marg¡na¡idad, siendo que en algunos departamentos son

cuantitat¡vamente mayoría y que considerando los números globales, representan

alrededor de un 60% de la población total. Por ello, Guatemala es un país con una

alta presencia de c¡udadanos indígenas.

'0 Banios, Walda. M¡rando el presupuesto pribllco con pe6pectiva de género. Pég. 79.
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3"2 Reconocimiento de las lenguas Mayas en Guatemala

Luego de la frma de ¡a paz en Guatemala, diversas lenguas vernáculas se

reconocieron como tal. As¡m¡smo la propia Const¡tución Política de la Repúbl¡ca de

Guatemala en su Articulo 66. El Estado de Guatemala, debe reconoc€r, respetar y

promover las formas de vida, costumbres, trad¡ciones, formas de organización soc¡al,

el uso de trajes indígenas, cuyo f¡n es mantener los factores que tienden a conservar

su ¡dent¡dad, entend¡éndose ésta como el conjunto de elemenlos que los def¡nen y, a

la vez, los hacen reconocerse como tal. El Convenio 169 de la OIT versa sobre

pueblos ¡ndígenas y tribales en países independientes; Guatemala se caracteriza

sociológicamente como un país multiétn¡co, pluricultural y multil¡ngüe, dentro de la

unidad del Estado y la indivisibilidad de su territorio, por lo que al suscribir, aprobar y

ratif¡car el conven¡o sobre esa mater¡a, desarrolla aspectos complementarios dentro

de su ordenamiento juríd¡co ¡nterno... Guatemala, ha suscrito, aprobado y ratificado

con anter¡or¡dad var¡os ¡nstrumentos jurídicos internacionales de reconoc¡miento,

promoc¡ón y defensa de los derechos humanos de los habitantes en general y de los

cuales tamb¡én son nominalmente dest¡natarios los pueblos indígenas. Sin embargo,

tomando en cuenta que si bien es cierto que las reglas del juego democrático son

formalmente iguales para todos, existe una evidente desigualdad real de los puebios

indígenas con relación a otros sectores de los habitantes del país, por lo cual el

Convenio se diseñó como un mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover

parte de los obstáculos que impiden a estos pueblos el goce real y efectivo de los

derechos humanos fundamentales, al igual que los demás ¡ntegrantes de la

sociedad-
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Guatemala es reconoc¡da y caracter¡zada como un Estado unitario, mult¡étnico,

pluricultural y mult¡lingüe, conformada esa unidad dentro de la integridad territor¡al y

las d¡versas expresiones socio-culturales de los pueblos ¡ndígenas, los que aún

mantienen la cohes¡ón de su ident¡dad, especialmente los de ascendencia Maya.

As¡mismo los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 aseguran la traducción

de algunos documentos of¡ciales en varios idiomas ¡ndígenas.

Es por medio del Decreto Número 19-2003, publ¡cado en Guatemala el 26 de mayo

de 2003, que regula lo relat¡vo a la Ley de ¡diomas nacionales, el cuales fundamental

y representa avances sumamente importantes para el reconocimiento del uso de los

id¡omas ¡ndígenas en Guatemala tanto en esferas públ¡cas como pr¡vadas, obl¡gando

a la comunicación públ¡ca en dichos idiomas (traducción de leyes, educac¡ón,

servicios públ¡cos, etc.). Esta norma permite obligar a desarrollar un modelo de

gestión de la just¡cia directa en ¡diomas ¡ndigenas, antes limitado a ¡a traducción

judicial mediante ¡ntérpretes. Aunque de esto queda mucho por op¡nar. Luego de

publicado el decreto ya relac¡onado, se publ¡có uno nuevo donde se le da

reconocimiento a la lengua del Chalchiteko por lo cual se suman un total de ve¡ntitrés

lenguas debidamente reconocidas como tal-

El Decreto 19-2003 hace referencia sobre el reconoc¡m¡ento, promoción y respeto en

relación a los ¡diomas de los pueblos maya, garífuna y xinka. Asi como la identidad de

los ¡diomas maya, garífuna y x¡nka, los cuales son elementos esenciales de la
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¡dentidad nacional. Asimismo su reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y

utilizac¡ón en las esferas públicas y privadas se orientan a la un¡dad nac¡onal en la

diversidad y propenden a fortalecer la intercultural¡dad entre los connacionales.

El reconoc¡m¡ento, respeto, promoción, desarrollo y util¡zación de los idiomas

nac¡onales, es una condic¡ón fundamental y sustantiva en la estructura del Estado y

en su funcionam¡ento, en todos los n¡veles de la adm¡nistrac¡ón públ¡ca deberá

tomarlos en cuenta.

Asimismo el 18 de octubre de 1990, se crea en forma legal la Academia de Lenguas

Mayas de Guatemala, como una organización del Estado de Guatemala, por medio

de ¡a cual se regula lo referente al uso, escr¡tura y la promoc¡ón de las lenguas

mayenses y con ello promover la cultura maya guatemalteca. Dicho ente es creado

por medio del Decreto número 65-90 porel Congreso de Guatemala.

3.3 Reformas en relación a los Pueblos lndigenas

La Const¡tución Polít¡ca de Guatemala establece el español como lengua oficial y

considera las lenguas vernáculas, como parte del patr¡monio cultural. En los últimos

años se han desarrollado var¡as iniciativas (como la Ley de idiomas nac¡onales en el

2003) destinadas a defender y a promover el uso de las lenguas de los pueblos

maya, garlfuna y x¡nca.
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Guatemala es un país donde conv¡ven diferentes lenguas, pero el español es una de \{9

las lenguas que no todos los habitantes del pais hablan. No obstante que el español

en sus hablantes es muy malo en zonas rurales. Entre tanto en la mayoría del

terr¡to¡'io nacional se habla bien el español. Debido a estas circunstancias el sistema

de justic¡a en Guatemala ha ido cambiando de conformidad con las neces¡dades

imperantes dentro de la población. Se ha tratado mucho referente a una reforma

judicial, cuando se habla de este tema, se hace referencia por lo general a un

movim¡ento que en un primer momento estuvo vinculado fuertemente a los derechos

y garantías de los ¡ndiv¡duos. A la vez se apunta a incrementar la eficienc¡a de la

justicia en un proceso de modeÍnización de los poderes judiciales.

Por otra parte la naturaleza jurídica del sistema Jurídico lndigena, se basa sobre los

princ¡p¡os de equ¡libr¡o y armonía, tomando en cons¡deración que en Guatemala,

existen dos normat¡vas soc¡ales y juridicas, dos sistemas para un orden socia¡

nacional, lo que los Acuerdos de Paz le llaman Sistema Nacional de Just¡c¡a y el

Derecho lndfgena, este ult¡mo con sus propias construcc¡ones lusfilosóf¡cas pero en

diferentes posiciones, uno el s¡stema Jurídico lndígena Maya, en una s¡tuac¡ón de

subordinac¡ón frente al Sistema Juríd¡co Guatemalteco, que se encuentra en una

situac¡ón de domin¡o, en v¡rtud de su of¡cial¡dad legal; y, entonces se convierte en

excluyente en cuanto a val¡dez dentro y frente al Estado.

En cuanto a los Derechos de los Pueblos indígenas, no es b¡en entrado hasta ¡os

años de 1980 que éstos adqu¡eren otra entidad en la d¡scus¡ón- Empiezan a formar

parte de las refomas normat¡vas, integran los contenidos de las reformas
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constitucionales, se identifican sus organizaciones, e ¡nician a parecer en la escena

pública sus p¡oneros. Si bien no es posible general¡zar este camb¡o de escenario en

todos los países, sí es posible af¡rmar que los derechos de los pueblos indígenas

emp¡ezan a formar parte de las reformas judiciales, intentando salvarlos del olvido y

del abandono que se encontraban. Las reformas jud¡c¡ales, con los derechos de los

pueblos ¡ndígenas es relevante debido a la importanc¡a que han adquirido en las

últimas dos décadas los mencionados procesos de camb¡o en la justic¡a. Por otra

parte se ha constituido en una la emergenc¡a de los pueblos indígenas que en mayor

o menor medida acontece en todo el cont¡nente. Dar cabida a los derechos de los

pueblos indigenas en las transformac¡ones de la justicia, vincular los procesos de

democratización de la justicia a una mayor inclusión de los pueblos indígenas en la

vida democrática, relacionar la consolidación de los Estados de derecho en América

Latina a una mayor participac¡ón de los pueblos originar¡os es parte de la

construcc¡ón de un nuevo Estado.

"El Conven¡o 169 de la OIT de '1989, refleja la ¡mportanc¡a que adquideron los grupos

indígenas en los foros internacionales y constituye hasta hoy día uno de los

instrumentos más ¡mportantes sobre eltema. El Conven¡o 169 incorpora tres artículos

esenc¡ales. Los artículos 8, I y'10 sobre las interpretaciones más extendidas, otorga

a los pueblos ¡ndígenas el derecho de administrar justic¡a siguiendo sus propias

pauias a la vez que atribuye a los Estados, la obligación de respetar sus prop¡as

decis¡ones, generando una articulación en mater¡a de justicia que sigue siendo piedra

de d¡scusión al ¡nter¡or de los Estados. También menc¡ona expresamente que deberá

darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Acá se puede
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apreciar lo referente a la ¡ntervención mín¡ma de la pr¡s¡ón, ya sea esta como pena o

como med¡da cautelar. F¡nalmente, es ¡nteresante mencionar las implicaciones que

presenta el Convenio 169, y las dificultades que ha encontrado su ratificación por

parte de los Estados. S¡ b¡en ya hace 15 años aproximadamente de su nac¡miento,

aún pers¡ste la ret¡cencia de muchos Estados como Ch¡le para incorporarlo a su

normativa, desde que genera desconfianza e ¡ncertidumbre para ellos las

consecuencias que podría acarrearle en un futuro. Sin embargo, afortunadamente,

muchos Estados lo han ratificado de lo cual Guatemala es uno de ellos, incorporando

así gradualmente a sus resoluc¡ones, lo que const¡tuye una pauta de la ¡mportanc¡a

de contar con un respaldo internacional que promueva el respeto de los derechos de

los pueblos indígenas".71

En relac¡ón a Guatemala, y destacando que el proceso de guerra ¡nterna es

determ¡nante en cuanto a evaluar la relación del Estado con los Pueblos indígenas,

su proceso de reconocim¡ento de Derechos ha s¡do al menos ambivalente. Por un

lado, ha ratificado el Convenio 169 de la OlT, que ya forma parte del s¡stema jurídico,

además de ser usado constantemente por parte de los jueces para fundamentar sus

dec¡s¡ones.

En cuanto a las reformas constituc¡onales.

paz f¡rme y duradera del 29 de diciembre

año se f¡rma el Acuerdo sobre Reformas

con anter¡or¡dad a la firma del Acuerdo de

de 1996, el 7 de diciembre de ese mismo

Constituc¡onales y Régimen Electoral que

Trzaffaroni Ob. Cit Pág.201.
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prevé reformas constitucionales para poder hacer efect¡vo los acuerdos

corespond¡entes.

"El libre acceso en el propio ld¡oma" al s¡stema justicia es respetar al carácter

multiétnico, plur¡cultural mult¡l¡ngúe. En tal virtud, es necesario que el sistema jud¡cial

en general, y en espec¡al el Organismo Judicial, por med¡o de sus jueces, se

garantice que los juzgadores conozcan del id¡oma, lo hablen y lo comprendan, a

efecto de avalar el acceso a la justicia de manera que esta sea s¡mple, directa ycon

comun¡cación ampliamente conocida en el prop¡o ¡dioma de las personas, para

garantizar la protección de la vida y la segur¡dad de los ciudadanos, en el

mantenimiento del orden públ¡co, para que los miembros formados por personas

¡ndígenas tengan un acceso a la justicia, en igualdad de condiciones como lo

establece el artículo 4, de la Constitución Polítlca de la República de Guatemala.

3.,f Sistema judicial on Guatemala y Convenio 169 de la olT

"Las reformas judiciales en e¡ caso de América Lat¡na, se inician a f¡nales de lós años

de 1980 e inicios de los años de 1990. La reforma Procesal Penal, se instauro en

primér lugar en Guatemala, observándose y tomándose en cuenta así, lo relativo a

los Dérechos de los Pueblos indígenas, por ello es que Guatemala fue el primer país

en América Lat¡na en ¡mplementar un nuevo Código de Procedimiento Penal. ln¡c¡a a

tener dicho procedimiento el 1 de julio de 1994".2 Con ello se logra transformar

radicalmente el sistema de enju¡c¡amiento de un pro@so inquisitivo, escrito y

z 
B¡nder, Alberto. Las reformasjud¡ciales én América Latina. Pá9- 87.
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cerrado, a un s¡stema acusator¡o, de naturaleza oral y con funciones diferenciadas

entre sus operadores.

Con motivo a las ayudas de organismos intemac¡onales y la colaboración de otros

países, se ha ido mejorando la infraestructura, personal entre otros. Con temores

sobre las réspuestas de la sociedad, el echar marcha del mismo, se logró

implementarse. "Él proceso penal responde a (ln sinfin de gamntias a favor de los

derechos humanos. Con esto se le ¡mponen llmites al poder estatal proven¡do del

g¡gante artif¡c¡al llamado Estado'. 73

Dentro de las refotmas que se han incorporado, se encuentran: el acceso a la justicia,

con ello se ha pretendido llevarla a todos los rincones del país. Teniendo como

consecuenc¡a presenc¡a en casi todo el tenitorio guatemalteco. Donde existe por lo

menos un juzgado de paz. Pero aún falta mucho por hacer.

No obstante d€ la saturación del proceso penal de garantías a favor de los derechos

humanos, dicho proceso gesta infecc¡ones en perju¡c¡os de las mismas garantíasi las

cuales pretende proteger a favor delprocesado. Porello el m¡smo proceso constituye

desde su ¡nicio una pena anticipada. Con esto surge una pregunla ¿Por qué de este

fenómeno?. Son divérsas ¡as causas que tienen a perjudicar al proceso en sus

garantias, dentro de estas puede refer¡rse: la lenlítud en el desarrollo deljuic¡o, el uso

continuo de ,a prisión como medida cautelar, el ,respeto de los plazos pan rcalizat la

?3 Ferraioll. Ob. Q:rL Pá9. 123-
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investigación asi como la inobservancia en ser juzgado en un plazo razonable, y

otros.

En Guatémala, se gesta dentro del sistema ,udic¡al dos t¡pos de just¡c¡a, por un lado

la estatal y por otra el derecho consuetudinario, este último aplicado por los miembros

de las comunidades que como ya se ¡ndicó se encuentra debidamente reconoc¡do por

parte del Estado de Guatemala. Esta situac¡ón en algunas oportunidades ha

representado muchos problemas en el sent¡do de administrar ¡ustic¡a. Por cuanto que

en algunas ocas¡ones se ve adulterado por la justicia eslatal. Y hasta la misma

aplicación del derecho indígena.

Es importante apreciar los hítos alcanzados en relac¡ón al reconoc¡m¡ento y

ratificac¡ón en términos de respeto de los derechos indígenas por med¡o de la

ratificac¡ón del Convenio 169 de la OlT. Varios sectores de la soc¡edad se han

identificado con el instrumento normativo internacional, por las ventajas que este

rcpresenta presenta. Por e¡lo se ha planteado por una estrategia judic¡al, la cual se

encuéntra a cargo de jueces (de manera de sens¡bilizar el pluralismo juridico).

Asim¡smo, cabe señalar que la real¡dad que viven hoy día las comunidadés. De ello

puede hacer referencia la foma de resolver los conflictos de acuerdo a sus propias

pautias es una cuestión cotid¡ana, todo ello a nivel local.

El Convenio 169 se ha convertido en una salida jurídica que perm¡te conciliar las

cuestiones de tipo prácticas como las s¡tuaciones de índole jurídica. Ello puede

verse reflejado en el aüto de sobreseimiento en el ju¡cio por el delito de robo
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agravado, conten¡do en el expediente número 312.2003, diciado por el Juzgado de

Primera instanc¡a Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el Amb¡ente del

Departamento de Totonicapán, de fecha 25 de jun¡o de 2003. Dicho auto se ve

justificado por med¡o de la resolución em¡tida bajo el imperio de los Artículos 8, I y

l0 del Convenio 169. En el miamo se decide dictar el auto de sobrese¡miento y

sobre la siguiente motivac¡ón se dio una efectiva y legal aplicación del derecho

indígena. Con ello se aplica el pÍncipio Non Bis in ídem, que establece que una

persona no puede serjuzgada dos veces por el mismo hecho. En virtud qué ya habia

existido un iuzgamiento por parte del sindicado dentro de la población a la cual

pertenenc¡a, no obstante que posteriormente es sujeto a proceso penal. Claramente

se puede apreciar el doble juzgam¡ento por la m¡sma causa.

Otro argumento clave se aprecia: la aplicac¡ón del derecho i¡dígena, fundamentando

espec¡almente en el uso del diálogo, la consulta y el consenso, constituyendo así

características especiales tales como: la reparación, conciliación, dinamismo, función

didáctica y la legit¡m¡dad adquirida por el aval de los miembros de la comunidad.

A partir de la época independiente se ¡nstauró lo que se conoce en la doctr¡na jurídica

moderna como monismo juríd¡co, concepto que se refiere al hecho de que en un

Estado solamente puede haber cabída para un sistema jurídico (por lo tanto de

iust¡cia penal) y que las nórmas que lo integran sólo pueden ser reconoc¡das si son

creadas por los mecanismos espec¡ales y formales que el mismo Estado detemina,

razitn pü la cual se afirma que dichas nomas además de ser escritas y generales,
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ex¡sten separadas de otros s¡stemas soc¡ales, lales como los familiares, los rel¡giosos

y los morales.

Desde una concepción monista del derecho, cuando en la real¡dad de la práct¡ca

juríd¡ca llegan a man¡bstarse uno o más sistemas normat¡vos que por tener una

configuración propia, difieren con lo que se considera es el derecho of¡c¡al del Estado

(como ocurre con el sistema de justicia penal maya en Guatemala), pueden llegar a

ser objeto de negac¡ón o desconoc¡miento por parte del Estado en cuanto a su

exilencia. Ello derivado de consideraciones m¡nimizadoras acerca de su naturaleza,

pues son catalogados como simples conjuntos de usos y costumbres aislados que sin

ninguna estructurac¡ón teórica n¡ técnica no merecen el calificativo de verdaderos

sistemas juÍdicos (en este caso penales) y que no üenen más valor que como fuénte

subs¡diaria del derecho of¡cial, condicionada al hecho de no resultar contraria al

mismo y con la carga de tener que ser probada ( según el Artículo 2 de la Ley del

Organismo Judic¡al que en esé sentido dispone que la ley es la fuente del

ordenamiento jurldico... la costumbre reg¡rá sólo en defecto de ley apl¡cable o por

delegación de la ley, s¡empre que no sea contrar¡a a la moral o al orden público y que

resulte probada). La consecuencia de semejante postura es la imposición dé un

derecho ofic¡al o estatal que está leios de refleiar los princip¡os y valores culturales de

aquellas comunidades sobre las cuales es dirig¡do en foma obligatoria y que poseen

una ¡dent¡dad cultural propia que dme[e con la cultura ofic¡al. Pero esta concepción

mon¡sia en el campo jurídico, sé origina de otra, que referida al campo soc¡al no hace

más que negar la real¡dad que impera en países que como Guatemala, gue poseen

una conformación cultural d¡versa. Esto es ¡mporiante puesto que la aceptac¡ón de un

bv



,r' ¡ r¡\
/1: ¡1,,¡

/¡l' "";\
i:i !ri¡,+':?l
\:".. ¡"/\{e_r,,

Estado mult¡cultural que ¡mplica diversidad de grupos sociales es la base sobre la

cual se puede sustentar la ex¡stencia de una d¡versidad de s¡stémas juríd¡cos o lo que

ha s¡do denominado una pluralidad juríd¡ca-

Por otra parte se trata sobre tres recomendaciones fundamentales para ser proclive el

respeto y reconoc¡miento del derecho ¡ndígena siendo éstas: la neces¡dad de

cont¡nuar avanzando en la construcción de un sistema nacional de Justicia, por parte

de la realidad soc¡al existente con mat¡ces a ser mult¡cultural, multiétnica y

mult¡tingüe. Como consecuencia de dicho sistema se deriva una doctrina jurídica

monista y positivista, que se basa en una vis¡ón de Estado reprcsentátivo de un

pueblo, con una cultura, un idioma y un único sistema de derecho Asl como el

respeto a la diversidad juríd¡ca existente, ello contribuye a consolidar, fortalecer y

legit¡mar el sistema nacional de justicia y colabore en consol¡dar el proceso de

democratización. Por otra parte, la obligación que tiene el Estado Guatemalteco de

reconocer y respetar los derechos colect¡vos que le son ¡nherentes a los pueblos

indígenas entre los cuales se encuentra el derecho a eiercer su prop¡a forma de

resolver sus confl ictos.

Por otra parte es algo sumamente ¡mportante que puede observarse sobre la

disposición deljuez para el reconocimiento, y al hacerse efectivo en las comun¡dades

indígenas la resolución de los conflictos aplicando derecho indígena. Todo s¡stema de

derecho en general y de justicia en espec¡al paÍa gozar de legitimidad, es deci¡, de

acepiación por sus destinátarios, debe corresponder y reflejar el sistema de valores

culturales, sociales, relig¡osos, etc, formas de pensar y de sentir de aquellos que

70



como m¡embros de los distintos grupos soc¡ales o pueblos en los que sui'gen dichos

sistemas, constituyen el ámbito personal de su aplicación, Para calificar si los

sistemas jurídicos son legitimos o no, es necesa¡io determinar si sus re@ptores,

comparten y se identifican por ¡gual con el coniunto de valores, ideología formas de

pensar que recogen dichos sistemas en su teoria, normativa y apl¡cac¡ón.

El tema de la leg¡t¡midad es muy ¡mportante, especialmente en casos como el dé

Guatemala, en donde la conformación soc¡al es diversa, por existir grupos mn

característ¡cas especiales que los hacen dist¡ntos entre sí, derivadas de su prop¡a y

peculiar cultura y que en última instancia vienen a definir y deteminar una ident¡dad

espéc¡al. Concretamente, haciendo referencia a la nac¡ón guatemalteca, no puede

negarse su carácter diverso ya que la m¡sma es caracterizada sociológicamente como

un país multiétn¡co, plur¡cultural y multil¡ngüe. Dentro de la unidad del Estado y la

¡nd¡v¡sibilidad de su territor¡o, es decisivo a la hora de someter su sistema, el tema

de la aceptac¡ón que los déstinatarios de un sistema muestran hacia el m¡smo, no es

sólo una cuesfión leórica, sino que tiene importanc¡a a nivel de aplicación práctica. Ya

que si ex¡ste un grupo dentro del conjunto social, que no reconoce como propio el

sistema de justicia penal que el Estado impone como obligatorio, existirán problemas

en cuanto a su aceptación. Además tiene relevancia en el ámb¡to legal, pues puede

llegar a v¡olarse el derecho que t¡enen las personas con una identidad cultural propia

y bien defn¡da, no sólo a no ser sometidos en forma absoluta y obl¡gatoria a un

sistema de justicia penal que no forma parte de su cultura y que por lo tanto

deaconocen (en este sent¡do ver elArtículo 3 de la Ley del Organ¡smo Judicial donde

se establece que contr¿l la observanc¡a de la ley no puede alega¡se ignorancia,

desuso, costumbre o práctica en contrario), s¡no que tamb¡én a conservar sus prop¡os
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sistemas de just¡cia en lo que es propiamente el ámbito penal. Esto s¡empre que se

cumpla con c¡ertas condiciones que de conform¡dad con la legislac¡ón nac¡onal e

intemac¡onal en materia de derechos humanos son razonablemente indispensables.
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4. Aussnc¡a del conocimiento

sus ofectos

CAP|TULO IV

de las lenguas Mayas por parte de los ¡ueces y

4.1Réalidad guaúemalteca y el proceso

Tal como se expuso anteriormente, "Guatemala es un país rico en lenguas

vernáculas, hoy día se reconocen como tal a 23 lenguas'.7a Esa d¡versidad culturál

tiene especial incidenc¡a la cuestión s¡stema judic¡al. La refoma judicial que tuvo

especial ¡ncidencia a inic¡os de los años noventas, y que prop¡cio la vigencia del

actual Código Procesal Penal, dejó desfasada la realidad sobre las diversas culturas,

lenguas, costumbres entre otras v¡vencias dentro de la sociedad guatemalteca.

Al tratar este lema se hace éntasis sobre la situación del manejo y conocimiento del

lenguaje local, en las diversas comunidades, por parte de los juzgadores, y la

¡ncidencia en los fallos que dictan dichos juzgadores. Siendo el lenguaie clave para la

correcta y buena aplicación de la justicia, como mecanismo de transmisión de ideas,

infomación, pércepción que real¡za el juzgador. Tomándose en cuenta que el

proceso constituye una forma, en la cual interactúan eljuez, f¡scal y las partes. y esa

¡nteracc¡ón, es el lenguaje hablado. A continuación se hace un anál¡s¡s y criticas al

sistema de administrar justicia por parte del juzgador que no peÍtenece al lugar donde

ejerce su jud¡catura, sus aciertos como sus desaciertos.

'a Fix. ob. cit. Pág. 13.
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4.2 Acceso a una tutela judicial efectiva

"Cuando se traia el tema de acceso a una tutela judicial efect¡va, dicho tema tiene

diversas connotac¡ones por cuanto que este princ¡pio no se limita únicamente

garantizar el hecho de la ob¡igac¡ón que t¡ene el juez resolver".7s También se ve

v¡nculada a ta forma cómo eljuez debe de resolver, los molivos del fallo, el proceso de

valorac¡ón de la prueba, esto es lo que se le conoce como la argumentación. D¡cha

argumentac¡ón tal como lo indica Maccormick quien indica que "solo puede

persuad¡rse por medio de argumentos que estén debidamenie iustif¡cados, y en el caso

de la argumentac¡ón iurfdica, si los argum€ntos están iustificados...justif¡car una

decisión iurld¡ca quiere decir asegurar la justic¡a de acuerdo con et derecho'.76 Este

autor considera que la argumentac¡ón iurldica es necesariamente una controvers¡a. Por

ello, tanto la defensa, fiscal, y otras parte, deben de asumir un argumenlo. Este

argumento como una tes¡s o contrates¡s. Al tomar la decis¡ón final el juez, también

realiza una argumentación, la cual se mater¡aliza por medio de la sentencia.

En relación a la argumentación la misma se vuelve clave para garantizar el princip¡o de

la tutela judic¡al efectiva.

Esa argumentación en mucfias ocasiones representa diversos problemas dentrc de los

cuales se puede hacer referencia tales como:

. Problemaslnterpretación

'o cio. ob, cit. cág. 2t t.
'"Vallarta Marroquin. José Lufs. La argumentac¡ón ¡uridic¿. Pá9. 23.
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. Problemas de relevanc¡a

. Problemas sobre la Prueba

. La calificación

En relación a los problemao de interpretación

Se dan problemas de ¡nterpretiación cuando existe duda sobro la norma aplicar, pero

la misma admite varias lecturas. 'Puede hablarse en cierto momento que ex¡ste

muchas normas en la que puede colocarse elcaso concfeto". z

Problemas de relevanc¡a

Este tipo de problemas se p¡esenia cuando hay duda de si existe tal noma. Este t¡po

de problemas usualmente no se dan en el s¡stema jud¡c¡al de Guatemala, por

corresponder a la familia del sistema Romano Germano, en el caso de justicia penal,

el princip¡o de legal¡dad, garantiza y a la vez previene problemas de relevancia.

El caso de sistemas iudiciales como el norleamer¡cano Common Law, s¡ representa

problema por cuanto que los fallos se hacen confome a dec¡s¡ones anter"¡ores, aquí el

fallo iurisprudencial es clave.

" Vallarta. Ob. Cit. P¿g. 13¿.



Problemas sobre la prueba

Esto se refiere a la justificación o comprobación de la premisa menor o fáct¡ca. Aquí

se ven vinculadas la reproducc¡ón de prueba con la real¡dad. "Se habla de un ámbito

juddico y un ámbito practico'.78 (Niveljüríd¡m y nivel fáctico).

En relac¡ón a los problémas de ca¡ificación

Este t¡po de problemas se dan cuando no hay duda sobre la ex¡stenc¡a de hechos

primarios, pero se discute si los mismos son el presupuesto previsto en la norma

para que se den las consecuencias jurid¡cas previstas.

'Sobre el acceso a la tutela judicial efec'tiva, los problemas anteriores tiene espec¡al

¡ncidencia al momento que el iuez realiza su decisión final".7e No debe olvidarse que

el acceso a la tutela judicial, efec{iva tiene como misión que los jueces fundamenten y

razonen sus decisiones. Es a través de la tutela judicial efectiva, un med¡o por el cual

se garantizan otros principios y derechos como: igualdad, defensa, contradicc¡ón,

¡nmed¡ac¡ón, entre otros.

No puede sostenerse que un juez tenga y a la vez garant¡ce una tutela judicial

efecl¡va, cuando el canal o med¡o de comunicación no es el coherente, como sucede

en muchos casos que el juez no comprende lo que las partes le hacen sabeÍ por

medio de otro tipo de lenguaje dist¡nto al que este conoc€.

I Vatrarta. Oo. Cn eag. lza.
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Tal es el caso del iuez que ejerc€ la judicatura y que desconoce el lenguaje del lugar.

Esta incidencia adultera los princ¡pios gue inspiran e informan al proceso penal

guatemalteco. S¡ bien es cierto, existe mecanismo pará garantizar esta problemát¡ca,

tal como lo es el caso del intérprete, o traduc{or de conformidád con el Artlculo 90 del

Código Procesal Penal. Esto cuando el sindicado ¡gnora hablar español, también

podría nombrarse interprele para el Min¡sterio Públ¡co, víctima, tercero civilmente

demandado, actor civ¡l entre otros, y no se d¡ga al juez o tribunal que conoce el

proceso.

Es por ello que esta caaacterística detinitoria de los pueblos ¡ndígenas, la utilización

de su prop¡o idioma, se conv¡erte en un requ¡s¡to ind¡spensable a la hora de

adm¡nistrar justicia. Los procesos de refoma contemplan, entonces, la introducción

de un traductor, intérprete o facilitador ¡ntercultural en el proceso cuando las partes lo

requieran. No obstante, este ¡nstrumento no resuelve los problemas prácticos que

presentia el idioma en el proceso penal, como antes se indico, ya que no siempre se

puéde garantizar la presencia de un ¡ntérprete, asimi$mo el Estado tampoco puede

asegurar la existencia de intérpretes por la diversidad de lenguas indigenas

existentes en Guatemala.

Si b¡en han tratado lá manera de incorporar alternativas que tiendan a soluc¡onar el

problema del uso de la lengua, creando programas de estud¡os, cuniculas

actualizadas para traductores e intérpretes. Así como la creación del rol del

facil¡tador intercultural, etc. Lo que se pretende es que los actores dentro de la

escena del proceso penal se manif¡esten en su prop¡a lengua.



Por otra parte qu¡enes han tenido una incidenc¡a sumamente importante se

encuentran las defensorias indígenas, las cuales presentan como rasgos distintivog

una atención particularizada a los m¡embros de los pueblos indígenas. Sus

operadores poseen una fomación calificada para llevar adelante los procesos, que

corresponden a c¡udadanos que v¡ven dentro de un pueblo indigena, con

particularidades culturales definitorias de su identidad. Por ello es impensable

garantizar una defensa adecuada, si no se tiene un manejo de la cosmovisión

indígena, su cultura, su espiritual¡dad y su lengua. El haberse incoÍporado la

institución, como lo son las defensorías indígenas, en paises pluriátnicos constituye

un avance no sólo en su genuina construcción, sino en lo más inmediato

acrecentando el acceso a la justicia y garantizando una defensa que es

responsabilidad de cualqu¡er Estado de derecho.

.Asimismo ello implica una forma de colocarle limites al poder punitivo del Estado,

como un todopoderoso que ejerc€ su máx¡ma violencia encamada en el s¡stema

judicial". 80

El proceso penal pretende y a la vez tiene una misión de recrear un hecho h¡stórico

tenido como delito, donde se garantice a todos los que inlerv¡enen la pos¡bilidad de

eierc€r su defensa con todos los ¡nstrumentos disponibles, y sobre todo sin renunciar

a su ¡dentidad. Tomándose en cuenta que las estrategias de defensa de los

miembros de pueblos indígenas, puede ser diversa y debe ser prior¡tar¡a frente a

otros ¡ntereses. Esto significa que más allá que las defensorías o defensores

3o Feralolr. Ob. C¡t. Pág. 129.
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especial¡zados contribuyan a un buen funcionamiento del sistema penal, éstas deben

privilegiar la buena y corecta administrac¡ón de justicia

4.3lncidencia en los jueces en ignorar el lenguaje donde eje¡cen la iudicatura

Se ha dicho en d¡versos estudios la importancia de las reformas procesales penales,

la necesidad de su permanente ajuste, y el benetic¡o que ha signif¡cado su concrec¡ón

para los ciudadanos, en el sentido de garant¡zar oralidad, transparencia, celeridad,

inmed¡ación, etc, En un proceso donde los derechos humanos se tornan en sensibles,

para el ciudadano que le toca que soporiar esta agresiÓn.

No es pos¡ble af¡mar con la misma certeza que las reformas han s¡gnificado un

avance a favor de los pueblos indígenas.

En la defensa de las garantías constitucionales del ciudadano, debe significar

necesariamente un benefic¡o paÉ los derechos del indlgena, el cual lamb¡én

responde a un Estado de derecho. S¡n dejar de mencionar los procesos de exclusión

y marginación son cada vez más notables en Guatemala como a nivel de América

Latina, lo que no permite realizar una v¡nculación directa entre reformas procesales

penales y derechos indígenas.

Los grupos de los pueblos indígenas, se v¡slumbran y perfilen como uno de los

sectores que han sufrido y sufren los mayores procesos de segregación, no sólo por

las diferencias culturales, s¡no por razones histór¡cas que han construido un
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parad¡gma estatal muy leios de la no discr¡minación y más cerca¡no al racismo.

Aunque este tema no viene de hace unos dias, por el contrario viene de t¡empos

inmemorables.

Cuando se habla de refoma judic¡al, se hace referencia por lo general a un

mov¡miento que en un primer momento estuvo relacionado a los derechos humanos y

sus v¡olaciones en todo el conünente, prestando especial atención a las garañllas de

los ¡ndividuos. En un segundo momento se apunta a incrementar la eÍ¡c¡enc¡a de la

justicia en un proceso de modernizac¡ón del poderjud¡cial.

En cuanto a los derechos de los pueblos ¡ndígenas, es hasta entrado los años de

1980 que éstos adqu'reren otra entidad en la discus¡ón. Empiezan a fonnar parte de

las reformas normat¡vas, integran los contenidos de las reformas consl¡tucionales, se

ident¡fican sus organizaciones, y se pos¡c¡onan sus pioneros en el ámbito politico.

Este cambio no encuentra cabida en todos los escenarios de otros países, pero al

menos en los pueblos ¡ndlgenas se puede afirmar que los derechos de los pueblos

¡ndígenas se gestan las reformas iudiciales.

Es en este momento que se hacen los pr¡meros intentos de salvarguardarlos los

cuales se encontraban en el olv¡do- Y de ahi el surg¡miento del abuso, el autoritarismo

en contra del c¡udadano indígenas.

Es en las últimas dos décadas donde las refomas .iudiciales a favor de los pueblos

indigenas encuentran mayor auge. Adquiriendo asi gran importancia y por ello se dan
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los cambios en el sector de justicia, con esto se vincula el proceso de

democratización.

La func¡ón que e¡ercen los Juzgadores en la iudicatura, especialmente en el área del

altiplano se ha tornado una tarea muchas veces diffcil, no solamente por las

costumbres, la cultura, la organización social intema, s¡no con especial incidencia el

lenguaje. Como anter¡ormente se indico a nivel nacionalse reconocen 23 lenguas. Su

mayoría se ven localizadas en el área de alt¡plaño de la parte occidential de

Guatemala.

El desconocimiento del manejo del lenguaje por parte de los juzgadores, tiene gran

¡nc¡denc¡a al momento de impartir iust¡cia. Una de esas inc¡dencias puede hacerse

referencia las siguientes:

. El juez no puedo llevar acabo una buena percepción de los argumentos,

pruebas y alegatos que rcalizan las partes

Esta misión no la puede llevar acabo el juez, por cuanto que el mismo desconoce,

que s¡tuaciones pretenden dar¡e a conocer cada uno de los sujetos ptocesales. Con

ello se ven truncados los princip¡os de la inmed¡ac¡ón, ¡gualdad, economía,

concentrac¡ón entre otros principios.

A la vez no puede fundamentar una buena decis¡ón, ya que tanto el receptor, como

em¡sor y el canal no se encuentran en sintonía para una perfecta comuBicación, No
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debe olv¡darse que al momento de comunicarse, se intercambia informaciÓn, en el

presente caso infomac¡ón en relación a un hecho ocunido y tenido por la ley como

del¡to.

Son diversos los factores que pueden referirse solo en el hecho de administrar

justicia, pues el juez cuando desc¡no@ del lenguaje del lugar, también desconoce

costumbres, cultura, en otras palabras la cosmovisión.

Es mas, en algunas ocasiones c¡ertas conducias no son ténidas como delilos ni

faltas, y son resueltas en la esfera del derecho consuetldinar¡o. Donde eljuez, desde

anticipo sabrá que debe absteneFe en conocer. Ello representa economia para el

sistema judic¡al y s¡n contar el dasgaste para los suletos procesales.

Un anális¡s del lncumplimiento de garantizar un acceso a una tutela judicial efecl¡va,

se encuentra como eiemplo el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactiv¡dad y Del¡tos

Contra el Ambienle del Departamento de Huehuetenango, donde d¡ariamente se

conocen procesos sobre personas que no pueden expresarse correctamente en el

idioma español, ya que lo hacen en sus propios id¡omas como: Mam y Q'anjob'al, lo

que hace necesar¡o contar con un traductor de estos idiomas, toda vez que son los

casos que más se conocen en los diferentes procesos que se tram¡tan en el T¡ibunal

referido. Esto hace necesario traducir y escr¡bir cada una de las actuaciones que

cont¡ene un proceso, mn la presenc¡a del intérprete en las diferentes audiencias que

se Practican.
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El iuzgádor no podrá garantizar al s¡ndicado sus derechos

"El ignorar el lenguaje del lugar donde administran justicia, los iuzgadores no le

pem¡te informarse sobre los hechos que nana el sindicádo, s¡ bien es cierto es

obligaeión de proveede interprete o traductor, en muchas ocasiones la traducc¡ón o la

interprelac¡ón se ve alterada". 81

Muchas veces no existe un tercero que haga ver al ¡uez, que lo que declara el

sindicado, es su fiel y libre voluntad. En otras palabras su f¡el manifestación. Con

esto no se garantiza el derecho a la defensa, pues se deia en un estado de

indefens¡ón en contra del propio s¡nd¡cado. Por cuanto que no puede materializar

dicho derecho. "La defensa no se limita única y exclusivamenie a tener un abogado

que defienda a un sind¡cado, o a la asistenc¡a de un intérprete o traductoi'. E2 Con

esta s¡tuáción lamb¡én no podrá garantizarse el acceso a la tutela judicial efecl¡va.

En rélac¡ón a la víctimá

Siendo la víctima la que debería ocupar el papel princ¡pal del proceso penal, casi

siempre es el s¡ndicado que acapara la atención en el escenario procesal. Existe

todo un andamiaje para protegerlo. Gran parte de ¡as reformas iud¡c¡ales, que se

llevaron acabo en Amér¡ca Latina (que debe entenderse ún¡camente en el ámbito

penal, que se ha logrado avanzar), han ido encam¡nadas a garant¡zar los derechos

u' Pio. ob. ctt. Pág. 34.u'vi atta. ob. cit. Pág. 132.
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del procesado. Tal mmo lo decía Franz Vón Liszt "El derecho penal se hizo para

proteger al del¡ncuente". 83 Aunque esta situac¡ón no es algo nuevo.

No debe olvidarse que la victima tuvo su apogeo en su momento a iñ¡cios de la gestá

del derecho penal, especialmente en la venganza pr¡vada. Más conocida como el ojo

por ojo y d¡ente por d¡ente. Aunque el problema que se encontraba en esta forma de

administrar iusticia, en forma directa por parte de la víctima, tenía sus desventajas,

por cuanto que en muchas ocasiones ¡a vlct¡ma se tornaba en victimario, pues se

excedía en la aplicación de iustic¡a.

En este caso el papel que juega la víctima, casi s¡empre aparece en el anonimato, s¡

b¡en es cierto con las actuales reformas se pretendió cambiar esa s¡tuac¡ón. S¡n

embargo la real¡dad sigue siendo la misma.

Tal como lo ind¡ca Antonio Pablos de Molina "La víct¡ma es la cenic¡enta del proceso".

s No se diga en el caso del proceso en Guatemala, como se puede veriticar en el

actual Cód¡go Procesal Penal, (Articulo 90) se tiene regulado lo relat¡vo al intérprete

como eltraductor, y como podrá apreciarse se hace en el apartado especial que traia

del sindicado. No asíen él caso para la víctima cuando ¡gnora el lenguaje.

Unos de los problemas que represenla para el juez el ignorar el lenguaje local,

momento de ejercer sus facultades se encuentra que no puede mmprender a

n Von Liszt, Franz. La ldéa del f¡n del derecho Pág. 35.q 
Pablos de Molina, Antonio. Cr¡m¡nologia. Pág. 123.

al
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victima en relac¡ón a la infomación que éste tecibe de ella, por el hecho de no hablar

el lenguaje local t¡ene una especial incidenc¡a que tamb¡én tendrá sus efectos al

d¡ctar la sentencia.

No debe olvidarse que esa informac¡ón que da a conocer la vlctima, es fundamental

al momento de integrar los demás engranajes de la reproducción de pruebas. Y que

es clave al momento de tomar su decisión final materializada así en la sentencia.

"Por su parte el tema de la inmed¡ac¡ón se ve truncado",85 pues aunque el juez se

éncuentre presente, cuando se manifiesta la vlctima, ello no garant¡zá que

comprenda lo que preiende dar a conocer. De ahí la importanc¡a que eljuez, sea del

lugar donde admin¡strara la iusticia.

En relación al actor civil

El actor c¡vil, como sujeto interesado dentro del proceso se encuentra en miras en

recib¡r una tutela jud¡cial efect¡va en su pretens¡ón de índole civil, como consecuenc¡a

de un hecho del¡ct¡vo. Casi siempre la víct¡ma se conv¡erte en actor civil. Aunque en

cierto momento también los lamil¡ares de la víctima que se tornan en actores civiles.

En su intervención también se ve truncada su intervenc¡ón, pues su pretensión no

podrá llegar a tener éxito, pues las pruebas que rinde, por medio de informac¡ón

mater¡alizada en la comunicación no hará eco, por el hecho que el juzgador ¡gnora el

lenguaje local.

s Cafenata. Ob. C¡t. Pág. 221.
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En ese oÍden de ideas se puede apreciar que se Ie deia de un pfano de indefensión,

y el acceso a la tutela se ve neutralizada, aun cüando permanezca en las aud¡encias,

el iuzgador no podrá rec¡bir en forma efect¡va y efcaz las pruebas rendidas por parte

del actor c¡v¡|.

En relación a los teetigos

Un testigo, en un inic¡o es una evidencia de cargo o de descargo, que cualquiera de

las partes tanto el M¡nister¡o Público, defensa, querellante adhes¡vo o el actor c¡vil o

tercero civ¡lmente demandado pueden ¡ncorporar al proceso como med¡o probatorio.

En su mayoría los casos ocuÍidos suelen tener contaclo con log hechos, lás

personas que viven o transitan por el lugar, por e¡lo es que los m¡smog son llamados

al proceso a prestar declaración- Dicha declarac¡ón constituye una forma de

mmunicac¡ón por med¡o de la cual el testigo en esté caso, que ha sido espectador de

los hechos ocurridos dará a conocer aljuez lo que han percib¡dos sus sent¡dos. Ya

sea lo que ha v¡sto, oído, olido, sentido, hablado entre otros.

"El testimonio que vierte el test¡go, es un med¡o de pruéba comprendido en la

categoría de las indirectas, personales e históricas". s Es decir desde el punto de

v¡sta del juez, este t¡ene el conocimiento del hecho, no de forma directa ni por

percepción inmediata, sino que el ¡uez percibe los hechos de forma mediata, por

medio del relato del testigo. Qu¡en pretende remnstruir o reproduc¡r hechos pasados

aún subs¡stentes en la memoria del mismo-

s 
V¡tlalta R., Ludw¡n Guillermo. La prueba de test¡go6. Pág. 52.
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Para un me.ior uso de la prueba de testigos, es menester que el ¡ntenogator¡o sea

real¡zado en el lenguaje que este conoce. As¡mismo, aquellos gue part¡cipan en el

debate, o audiencia etc., deben de tener conocimiento de dicha lenguaie- Por ende el

Juez o tribunal se recom¡enda que conozca de la lengua, de manera tal obtener toda

la información posible que contr¡buya a esclarecer la verdad. Y con ello se or¡gine el

coniradiclor¡o.

En relación al contradictor¡o, no podr¡a dec¡6e que el uso del intérprete o traductor

que interv¡ene en el proceso como auxiliar garantice la naturaleza del proceso penal

de la oral¡dad. Ello cuando se descrnoce el mensaje, no deja la pos¡bilidad de

esgr¡m¡r por parte de los otros sujetos sus pretensiones- Por otra parte no existe

garantía, por medio del ¡ntérprete o traductor, que la actividad de traducir, sea la fiel

¡dea y voluntad de¡ test¡go. Tomándose en cons¡derac¡ón que hoy día la prueba reina,

en el proceso penal és la prueba de testigos, por lo ianto debe de ser fundamental

su buena reproducción.

En rslación a los documentos e informes

De coriformidad con el Artículo 244 del Código Procesal Penal ¡nd¡ca: Que los

documentos, cosas y otros elementos de convicc¡ón ¡ncorpo€dos al procedimiento

podrán ser exhibidos al ¡mputado, a los testigos y a los peritos, invitándoles a

reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuera pert¡nente.
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La prueba de doementos const¡tuye pieza clave en el proceso, muchas veces son

ingresados al proceso por medio de la lectura. Usualmente esa lectura se lleva acabo

por medio del idioma español, y en casi muchas ocasiones no se les suele dar

lectura, y ún¡camente es aceptado por los suietos pro@sales.

Al realizar un anál¡sis puede concluirse que el hecho de no dársele lectura en el

lenguaje donde se conoce la causa, constituye violación al debido proceso, sin dejar

mencionar que se deja en indefens¡ón en contra del sindicado o algunas de las partes

que ignora el español. Por ello es pertinente que de la lectura se realice en el ¡dioma

local. Asimismo, en relación a la valoración por parte del Juez, para una mejor

comprens¡ón el mismo debería saber hablar, comprender el idioma local. Con esto se

garantiza la lutela jud¡cial efectiva por parte deljuzgador.

Como princip¡o político criminal el conocimiento de la lengua a n¡vel local, donde

eierce la judicatura por parte del.iuez, garantiza una buena administración de justicia.

Es una manera de garant¡zar los derechos del sind¡cado, víct¡ma y demás sujetos

procesales.

En relación a ilinistorio Públ¡co

El hecho que el f¡scal que eierce la acción penal en el lugar donde se maneja un

lenguaje distinto al español, tamb¡én t¡ene sus efectos. Por ello se recomienda que el

f¡scal, que eieza sus func¡ones deba de pertenecer al lugar. Siempre basados en que
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este conoce sobre las costumbres, tradic¡ones, cultura entrc otros del lugar donde

aclúa.

Asimismo la investigación la realiza en forma eficaz, por cuanto que las pesqu¡sas

que realizara las hará en sintonía al lenguaje que otros tamb¡én comprenden. Con

ello se pretende responder al "princip¡o dé objet¡vidad'.87 Cuando el fscal desconoce

la lengua o id¡oma en que otros pueden darle información sobre el hecho que

invest¡ga, esto obstauye su func¡ón. Y por ende le hace caer en desgaste, costós,

retardos en el proceso entfe otras ciÍcunstancias.

Es importante tamb¡én al momento de realizar la imputac¡ón que real¡za el fiscal, es

sumamente @nveniente que está sea elaborada en el lenguaje del lugar para una

buena comprensión por parte del sind¡cado. S¡n dejar menc¡onar que las personas del

lugar tendrán un contiacto sobre como se imparte la justicia- Todo esio como una

forma de fiscalizar la actuac¡ón de parte del ¡uez, las partes y el sistema jud¡c¡al en

general.

1.1 Asomo a la realidad del juez sobre el desconocimiento sobre el lenguaje

maya

Como anteriormente se expuso la mejor foama de garantizar los derechos

fundamentales es nombrándose para el efecto jueces que sean y correspondan al

lugar donde ¡mpartirán justicia.

"? vittatta. ot. cit. cag. t2r
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En la mayoría de los casos al iniciarse en la carrera .iudic¡al los jueces son nombrados

para ejercer lajudicatura en juzgados de paz. Se cons¡dera como una de las primeras

formas que el ,uez, se ¡ra ambientando a su func¡ón. Por otra pafe, a lo largo del

ejerc¡cio de la judicatura casi s¡empre, los nombramientos son remitidos para ejerc€r

las facultades de juez a los munic¡pios de los departamenios del alt¡plano- Se

resuelven casos de poca monta tales como bltas entre otros.

Usualmente los jueces nombrados para e.¡ercer a nivel local en el altiplano de

Guatemala, y donde tiene prevalenc¡a otro tipo de lenguaje en este caso maya, no

s¡empre se cuenta con un traductoÍ e interprete nombrado por la Corte Suprema de

Justicia. Únicamente coresponde a un tercero que sea del lugar que prestara su

colaboración para lraduc¡r o inlerpretar lo que indicá el s¡ndicado o las demás partes.

Es muy excepc¡onal llevar a cabo audiencia por pafe de los jueces en el id¡oma que

ellos manejan. Es mas en muchas ocas¡ones cuando el juez corresponde al lugar

donde ejerce la judicatura ¡gnora el lenguaje.

Esta realidad se puede observar por medio de la entrevista realizada por medio de

teléfono a los jueces de los siguientes juzgados y tribunales:

a. Juzgado de Primera lnstancia Penal Narcoactividad y Del¡tos contra el

Ambiente del Mun¡cipio de Coatépeque, del Departamento de

Retalhuleu.
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b. Tribunal se sentenc¡a del Mun¡cipio de Coatepeque del departamento

Retalhuleu.

Juzgado de Primera lnstanc¡a Pena¡ Narcoact¡vidad y Del¡tos contra el

amb¡ente del Departamento de San Marcos.

d. Tr¡bunal de Sentencia Penal del Departamento de San Marcos.

e. Juzgado de Pr¡mera lnstanc¡a Penal Narcoactividad y Delitos contra el

Amb¡ente del Departamento de Huehuetenango.

f. Tribunald€ Senienc¡a Penaldel Departamento de Huehuetenango.

g. Juzgado de Pr¡mera lnstancia de Narcoactividad y Delitos contra el

Ambiente del Departamento de Toton¡capán.

h. Tr¡bunal de Sentenc¡a Penal del Departamento de Toton¡capán.

Se ha e¡eg¡do estos órganos jurisdiccionales donde ex¡ste un alto número de

pobladores, y donde prevalece el uso de distintas lenguas mayas tales como: el

K'iche' el cual es hablado en QueEaltenango, Totonicapán, Retalhuleu. Y en el

departamento de San Marcos se habla el S¡pakap€nse.

Preguntas:
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1. ¿Qué cargo ocupó su persona al momento de iniciarse en la carrera judicial

comojuez?.

Juez de paz. Un persona respond¡ó como oficial.

2. ¿Usualmente a qué regiones de Guatemala, son enviados los jueces cuando

inician su carrera jud¡c¡al?

A los departamentos, especialmente a los munic¡pios del alt¡plano.

3. ¿Cuáles son los motivos que Usted considera para que

Suprema de Justicia se tome la anterior dec¡sión?.

Por la falta de experiencia- Uno de los entrevistados

adaptando al puesto.

por parte de la Corte

respond¡ó para irse

4. ¿A qué comunidad pertenece su persona?

A ninguna. 2 personas de las entrevistadas respond¡eron a los K'¡che's

5. ¿Sabe ud. hablar algún idioma maya?

Ninguno. 1 persona de las entrevistadas respondió el K'¡che'

¿Ha llevado acabo aud¡encias donde el lenguaje utilizado es distinto

español, usando alguna lengua máyense del lugar?.

No. Pues esto es todo un problema, casi no todos saben del lenguaje nalivo.

¿Considera su peñiona algún problema en impartir just¡cia, el desconocer

lenguaje maya como juzgador?

al6.

el7.
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Si. Respuestas alternas: a. Algunas veces las p€rsonas ignóran hablar el español,

y es diflc¡l saber que realmente quiere decir, b. En algunas ocasiones los

interpretes no indican literalmente lo que ¡ndico el s¡nd¡cado u otro sujeto, c. No

hay garantía que lo que dice el interprete sea el sentido del que se le está

traduciendo, d. Algunas veces tiene su ventaja cuando no se es del lugar, pues no

se nos conoce y no podemos ser objeto de amenazas, o ateniados en mntra de

nuestra v¡da, como ocurr¡ó en el caso delf¡scal de Cobán.

Como se puede observar hoy día la Corte Suprema de Justicia ha nombrado a

jueces s¡n tomar an consideración las neces¡dades imperantes en relac¡ón al

lenguaje. En algunas ocasiones como en el caso que eljuez, que conoce algún

idioma maya, no se encuentra aplicando d¡cho lenguaje por cuantó que los demás

actores del proceso en algunas ocas¡ones desconocen la lengua.

Con la anterior entrev¡sta puede pa¡parse, no obstante de los esmeros por mejorar

el sistema de justicia en el área judicial de los pueblos indígenas, este resulta

bastante dif¡cultoso al momento de ¡mpartir justicia, por no considerar nombrar

jueces con conoc¡mientos del ¡d¡oma del lugar donde ejercen la iudícatura.

s3



l.'-'",r,\
rif;,,r" ?El

\1';. ¡9
''il!.-:Y

94



CONCLUSIONES

1. El lenguaje juega un papel sumamente ¡mportante dentro del proceso. Porello

a las partes les conesponde saber entender y darse a entender en el idioma,

para que la comun¡cación sea fluida.

2. Cuando los principios prccesales no son observados por los juzgadores,

quedan en total desprotección los particulares, sobre todo los integrantes de

los pueblos mayas.

3. En Guatemala, el abuso desmed¡do de la prisión como medida cautelar y

como pena, ha contribu¡do al aumento de reclusos en las prisiones a nivel

nacional. Por otra parte, el princip¡o favor libertat¡s, favor re¡ no son

debidamente apl¡cados al momento de d¡ctar la privac¡ón de l¡bertad en la fase

de ¡nstruccióñ.

4. Las reformas judiciales en América Latina, han mejorado la forma de

adm¡nistrar justic¡a, pues han tomando como base los tratados internacionales

y locales en materia de deÍechos humanos. Con esto se trata gue el sistema

de administrar justicia, sea llevado a todas ¡as poblaciones ¡ndígenas.

5. En los nombramientos de jueces que realiza la Corte Suprcma de Justic¡a, no

se toma en cuenta que los jueces sean nativos del lugar y que hablen el ¡d¡oma

maya del lugar donde ejercen la iudicatura.
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RECOMENDAC¡ONES

1. La Corte Suprema de iust¡cia, t¡ene que nombrar jueces que pertenezcan a

pueblos indígenas y hablen el id¡oma, por cuanlo que conocen su cosmov¡sión.

2. Capacitar a los jueces, que hoy dia eiercen la .iud¡catura en los pueblos

¡ndígenas, sobre el uso de última rat¡o de la prisión como pena o como

med¡da. Considerando que la falta de la buena comunicac¡ón no permite

garantizar los pr¡ncipios mínimos que debe reg¡r en todo proceso-

3. Realizar una política crim¡nal desde el ámbito del sistema iudicial, que t¡enda a

garantizar la buena y eficaz administración de justicia, ¡ncluyendo la

cosmovis¡ón de ¡os pueblos ¡ndígenas, tomando en cons¡deraciÓn que desde

tiempos inmemorables han s¡do objeto de d¡scriminac¡ón.

4. Crear tribunales y juzgados de pr¡mera instanc¡a y de paz de naturaleza penal

y que los mismos tengan especialidad en cono@r casos acordes a las

necesidades imperantes dentro de las comuñ¡dades indígenas.

5. Legislar el uso del idioma maya por parte de los .iueces y que desde la

Escuela de Estudios Judiciales, sean prepa€dos para eso efecto, para una

buena administración de justic¡a a los pueblos mayas.
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