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Doctor:
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis
Facultad de Giencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Garlos de Guatemala
Presente.

Respetable Doctor.

{ i, :l

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha siete de abril del año
dos mif catorce, en el cual se me nombra para realizar las modificaciones de
forma y de fondo en el trabajo de investigación como Asesor de Tesis de la
Bachiller MIRNA AMABILIA CHAJÓN LÓPEZ, del trabajo de tesis denominado.
ANÁLtsts DEL ARTicul-o 49e DEL cóDleo pRocEsAL pENAL coN EL FtN DE
BUSCAR UN IIEDIO ALTERNATIVO PARA QUE LA PENA DE MULTA NO SE
CONVIERTA EN PR|SóN DEL CONDENADO GUANDo ESTE No TENGA BIENES
CON QUE PAGAR Y HAYA CUMPLIDO CON LA PENA PRINCIPAL, me dirijo a
usted haciendo referencia que la bachiller no es pariente de mi persona dentro
de los grados de ley u otras circunstancias pertinentes y a la misma con el
objeto de informar mi labor y se establece lo siguiente:

l) Al realizar la revisión sugerí correcciones que en su momento consideré
necesarias para la mejorar comprensión del tema desarrollado, las cuales en
su momento se corrigieron, constando la presente tesis en cuatro capítulos
realizados en un orden lógico, cumpliendo con los requisitos legales de la
unidad de tesis en contenido y siendo un aporte invaluable.

Contenido científico y técnico de la tesis: La sustentante abarcó
ampliamente en relación al desarrollo del tema, enfocándose en aspectos
tópicos de importancia en materia de penal enfocado desde un punto de
vista social, jurídico y legal;

La metodología y técnicas de la investigación: Para el desarrollo de la
presente investigación de tesis se utifizan métodos y técnicas adecuadas
entre las cuales se usaron el método analítico, sintético, deductivo e
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inductivo. Dentro de las técnicas de investigación se encuentran inmersas
en el trabajo las siguientes: la observación como elemento fundamental de
todo proceso investigativo apoyándose en esta, la sustentante para poder
obtener el mayor número de datos. La observación científica obteniendo
con ella, un objetivo claro, definido y preciso. La bibliográfica y documental
para recopilar y seleccionar adecuadamente el material de estudio, ya que a
través de las cuales se estudio el fenómeno investigado y culminó con la
comprobación de la hipótesis planteada estableciendo los objetivos
generales y específicos con el objeto de establecer doctrinariamente y
jurídicamente como resolver ese problema en la práctica;

La redacción: La estructura formal de la tesis está compuesta por un total
de cuatro capítulos, empezando con temas generales que llevan al lector al
desarrollo del tema principal para un entendimiento completo del mismo y
confirmar que ha cumplido con todos los procedimientos del método
científico;

Conclusiones y recomendaciones. la conclusión importante a la cual
arribó la sustentante es que cuando una persona no posee los recursos
económicos para disminuir su condena debe de cumplir con la pena de
prisión interpuesta, por lo cual se recomienda la incorporación de
mecanismos adecuados para solventar las penas que se interpongan con
multa. Conclusiones y recomendaciones que comparto con la investigadora
puesto que las mismas se encuentran estructuradas al contenido del plan de
investigación y están debidamente fundamentadas. Además se comprobó
que la bibliografía fuera la correcta y presentación final del presente trabajo.

En conclusión y atendiendo a lo indicado en el Artículo 32 del Normativo
para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, informo a usted, que ApRUEBo,
ampliamente la investigación realizada, por la Bachiller MIRNA AMABILIA
GHAJÓN LópEz. po. io que, emito oicreuE^ur FAVORABLE, ya queGFIAJON LOPEZ, por lo que, emito DICTAME"ü}
considero el tema un importante aporte /1."-' i ,// ,//L.r /
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENC¡AS JURíDICAS Y SÜCIALES.
Guatemala, 03 de julio de 2014"

Atentamente, pase a el LICENCIADO FREDY ALBERTO SUTI,C GUTIERREZ, para que
proceda a revisar el trabajo de tesis de la estudiante MIRNA AMABILIA CHAJÓN LOPEZ,
iNtitUIAdO: ''ANALISIS DEL ARTíCULO 499 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL CON EL FIN DE
BUSCAR UN MED]O ALTERNATIVO PARA QUE LA PENA DE MULTA NO SE CONVIERTA
EN PRISÍÓN DEL CCNDENADO CUANDC ESTE NO TENGA BIENES CON QUE PAGAR Y
HAYA CUMPLIDO CON LA PTNA PRINCiPAL".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado para realizar las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título del trabajo de
tesis. En ef díctamen correspondíente deberá cumplir con fos requisítos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, si.r opinión respecto del contenido
científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la
redacción, los cuadros estadísticcs si fueren necesarios, la contribución científica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía u*,ilizada, si api'ueban o desaprueban el
trabajo de investigación y otras consideraciones que estirnen pertinentes".

'/ ./ (_t{:17'( '! \
DR. BO ERGE AMILCAR MEJ ELLANA
JEFE D LA UNIDAD

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyr.

Facultad de Ciencias.furídicas y Sociales
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Doctor:
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis
Facultad de Giencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Garlos de Guatemala
Presente.

Respetable Doctor.

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha veinticuatro de octubre del año
dos mil trece, en el cual se me nombra para realizar las modificaciones de forma y de
fondo en el trabajo de. investigación conro revisor de Tesis de la Bachiller MIRNA
AMABTLTA CHAJON LOPEZ, me dirijo a usted haciendo referencia que la bachiller no
es pariente de mi persona dentro de los grados de ley u otras circunstancias pertinentes
y a la misma con el objeto de informar mi labor y se establece lo siguiente:

l) El trabajo de tesis a consideración dgl revisor, se cambio y se titulara. ;rsr:

ANALISIS DEL ARTICULO 499 DEL CODIGO PROCESAL PENAL CON EL FIN
DE BUSCAR UN MEDIO ALTERNATIVO DE BENEFICIO SOCIAL PARA QUE LA
PENA DE MULTA NO SE CONVIERTA EN PRISIÓN DEL CONDENADO
CUANDO ESTE NO TENGA BIENES CON QUE PAGAR Y HAYA CUMPLIDO
CON LA PENA PRINCIPAL.

ll) Al realizar la revisión sugerí correccrones que en su momento consideré necesarias
para mejorar la comprensión del tema desarrollado, las cuales en su momento se
corrigieron, constando la presente tesis en cuatro capítulos realizados en un orden
lógico, siendo un aporte invaluable.

1) Contenido científico y técnico de la tesis: Al desarrollar la tesis la sustentante
abarcó tópicos de impoftancia en materia penal enfocado desde un punto de vista
jurídico;

2l La metodología y técnicas de la investigación: Para el efecto se tiene como
base el método analítico, sintético, deductivo e inductivo. Dentro de las técnicas de
investigación se encuentran inmersas en el trabajo las siguientes: la observación
como elemento fundamental de todo proceso investigativo apoyándose en esta, la
sustentante para poder obtener el mayor número de datos. La observación
científica obteniendo con ella, un objetivo claro, definido y preciso. La encuesta la

cual registra los datos más importantes objeto de la investigación. La bibliográfica y
documental para recopilar y seleccionar adecuadamente el material de estudio, ya
que a través de las cuales se estudio el fenómeno investigado y culmino con la

Guatemala,23 de julio de 2014.
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comprobación de Ia hipótesis planteada estableciendo los objetivos generales y
específicos con el objeto de establecer doctrinariamente y jurídicamente como
resolver ese problema en la práctica;

La redacción: La estructura formal de la tesis está compuesta de cuatro capítulos
se realizó en una secuencia ideal empezando con temas que llevan al lector poco
a poco al desarrollo del tema central para el buen entendimiento del mismo que ha
cumplido con todos los procedlmjentos del método científico;

Conclusiones y recomendaciones: Las mismas obedecen a una realidad social,
penal, de de las personas. Conclusión importante a la cual arribó la sustentante es
que es de suma importancia ya que la ausencia de orientación, prevención social y
estatal, son las causas que perjudican en cuanto a que las personas no tienen
bíenes con que pagar la mufta y esta se convierte en prísíón del condenado aun
haya cumplido la pena principal. A demás se comprobó que la bibliografía fuera la
correcta y presentación final del presente trabajo.

ll) En conclusión y atendiendo a lo indicado en el Artículo 32 del Normativo para la
Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del
Examen General Público, informo a usted, que APRUEBo, ampliamente la
investigacién realizada, por de la Bachiller MIRNA AMABILIA CHAJÓN LÓPEZ,
por tal razón, emito DICTAMEN FAVORABLE, ya que considero el tema un
importante aporte.

GUTIERREZ
Abogado y Notario.

Col 5658
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INTRODUCCION

En muchas ocasiones, el condenado no tiene dinero o bienes con que pagar la

pena de multa impuesta en un proceso penal, en el cual se haya encontrado

culpable, por lo que no puede pagar, y tampoco, se le puede trabar embargo a

los bienes, porque carece de los mismos y, es en este momento, que la Ley

procesal hace la conversión de pena de multa a pena de prisión ordenándose

la detención del condenado, decidiendo por auto la forma de conversión,

regulándose el tiempo entre uno y 25 quelzales por cada día de prisión.

El objetivo general, es buscar un medio alternativo para que la pena de multa

no se convierta en prisión cuando este no tenga bienes y el objetivo específico

es modificar la ley, para que los condenados, cuenten con estos beneficios.

La hipótesis fue comprobada, al establecerse beneficios para los condenados

al encontrar una alternativa para que no se vuelva a la cárcel cuando el

condenado no tenga bienes con que pagar, y se hace acreedor de una pena

principal y si es el caso a una pena accesoria, que en muchas ocasiones, es

una pena de multa que se le impone al condenado y que deberá pagar con

dinero o moneda de curso legal o con sus bienes.

Es en este momento en que se violenta el Artículo 17 de la Constitución

Política de la República de Guatemala, porque es una acción u omisión que no

(i)



está tipificada como delito o falta y penada por la ley sustantiva y en la cual las

deudas de las personas no están penadas con prisión por no ser delitos, si no

que es en los Juzgados del orden civil donde se deben de ventilar estos

asuntos pecuniarios por que la ley penal esta y fue hecha por el estado para la

persecución de delitos puramente penales.

La tesis consta de cuatro capítulos; desarrollando en el primero, el derecho

penal; en el segundo, la ley penal y el proceso; en el tercero, el proceso penal;

y en el cuarto, un análisis socio jurídico del Artículo 499 del Código Procesal

Penal con el fin de buscar un medio alternativo de beneficio social para que la

pena de multa no se convierta en prisión.

Se utilizaron diversos métodos, como: El deductivo, que fue útil para

determinar, a partir de la observación del fenómeno en general; de ello se

sintetizaron las ideas en relación a dicho fenómeno; el analítico con el cual se

estudiaron los textos que se refieren al tema y que contribuyeron al desarrollo

de la misma. La técnica utilizada fue la bibliográfica y documental, que permitió

la consulta y el análisis de la bibliografía relacionada con el tema.

(ii)
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cAPíru lo r

1. Derecho penai

A pesar de que una cjefinición, deb¡era ser ei resultado

seria investigación, en cualquier rama del conocimiento,

didácticos, es menester presentar a priori, qué se

derecho penai, aunque posieriormenie se aclare tocjo io

características, objeto y fin.

úitimo de una

para efectos

entiende por

reiativo a sus

Podría incjicar que ei derecho penai, es ei conjunio cie normas

jurídicas, principios doctrinarios, creados por el Estado para

determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad; para

mantener la tranquiiicjad y ei bienestar cje los haoiianies, no

importando raza, género, situación económica u otra f actar que podría

considerarse, sancionando a toda persona que infrinja con las

normativas estabiecidas previamente; ia ciencia penai, comprende ei

estudio del derecho penal, que tiene como fin, el mantenimiento del

orden jurídico previamente establecido, es preventivo, rehabilitador y

se encuentra investicjo cie una serie de principios.



Ya establecido, que ei oerecho penal es una recoieccion cje principios

y doctrinas, que tienen como fin establecer lineamientos de conductas

establecidos en leyes o reglamentos, se debe comprender que el

derecho procesai penal, como su nombre lo indica, es el proceso de

aplicación de esas normas para castigar o no una conducta

inapropiada o castigable.

Para ei autor Guiiiermo Cabaneiias, ciiando a Chiovencia, ciefine el

proceso como "Un conjunto de actos coordinados para la finalidad de

la actuación de la voluntad concreta de la ley (en relación con un bien

que se presenta como garantizado por ella) por parte cie ios órganos

de la jurisdicción ordinaria".l

En este caso, se refiere ai definido dentro de ia juriscjicción orcjinaria,

la que es ejercida por órganos que integran el poder judicial, sin

embargo, en el medio guatemalteco, se cuenta con otro tipo de

procesos, que tienen caiegoría constiiucionai, como ei amparo;

jurisdicción que es ejercida, por la Corte de Constitucionalidad en

única instancia o en apelación.

Para ia Licenciada Albeño Ovando, el Proceso Penai es "Ei conlunto

de actos mediante los cuales los órganos competentes preestablecidos
1 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Pág. 98
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en la ley con la observancia cje ciertos y determinacjos requisitos,

proporcionan lo necesario para aplicar la ley penal al caso concreto".2

Guiiiermo Cabaneiias define ei Proceso Penai como ei "Conjunto de

actuaciones tendentes a averiguar la perpetración del delito, la

participación de los delincuentes, su responsabilidad e imponerles la

penalidad señalada".3

Y ei tratadista Couiure, ciefine ai proceso como "una secuencia o serie

de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de

resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su

decisión, pero esos actos constituyen en sí mismos una unidad."a

Ei derecho penai, se puecle cjefinir: "es ei que estabiece reguiar ia

representación y castigo de los crímenes o delitos por medio de la

imposición de las penas"s .Lo primero que ha de hacer, descifrar los

bienes jurícjicos que han cie ser protegicios penaimente y sobre esos

principios variables en el tiempo y en el espacio, configura

2

3

10
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específicamente los cielitos y establece ia pena que a cacja uno de

ellos corresponde."6

También, se cjefine como ia facuitacj cje castigar que corresponde con

exclusividad al Estado, que tienden a regular la conducta humana en

una sociedad jurídicamente organizada', ese conjunto de normas

penaies que iienen un dobie contenido.

La cjescripción de una concjucta, antijurídica (cjeiictiva) y, ia

descripción de las consecuencias penales (penas ylo medidas de

seguridad), constituyen lo que denominamos la ley penal del Estado, y

decimos cjei Estacjo (aunque parezca aibarcja sobre aparejo), porque ia

ley penal es patrimonio únicamente del poder público representado por

el Estado (como ente soberano), y a diferencia de otros derechos, solo

ei Estado procjuce cierecho penai.

Todo ser humano, ante ei

posibilidad de manifestarse.

actividad para modificarlo;

inactiviciad, para ciejar que el

por la causalidad.

mundo que io rodea, tiene una dobie

intervenir en el mismo a través de su

o bien, no intervenir a través de su

mundo transcurra regido exciusivamente

- tb¡d.



Como expresa el profesor mexicano, Elpiciio RamÍrez Hernández: "Las

actividades o inactividades que el ser humano realiza en forma

intencional. por descuido o fortuitamente, se traducen en beneficios o

perjuicios, o senciiiamente son neutrales para ios demás seres

humanos; ahora bien, a la ley penal solamente interesan las

actividades o inactividades humanas que intencionalmente o por

descuido se traducen en perluicio de los demás. En ei país, ia ley dei

Estado se manifiesta ordinariamente en el Código Penal del Congreso

de la República. "7

1.1. Antecedentes

En el transcurso cjel tiempo, ei derecho penai na variado en ia

denominacién o del cual fue llamado hasta la actualidad, como

derecho penal, ya que ha recibido distintos nombres.

En Alemania fue liamacja antiguamente peinlichesBecht. Así ia

designaron Engerlhard, Kleinschrod, Feuerbach, Savigny, Kós¡in y

Zumpft Sin embargo, estos cuatro últimos tambíén le dieron el título

de Kriminalrecht.

7 rb¡d. Pág.71
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La expresion DirittoPenaiese empieada en italia aunque ios

positivistas prefieren denominar le Dirittocriminale, para desterrar la

palabra pena, que, como es sabido, reemplazan por sanción. En

Francia está desequilibrado el empleo de Droitpenaiy de Droitcriminel,

en tanto gLle en España y los países de este continente que hablan

nuestra lengua se le denomina derecho penal.

En ia actuaiiciacj, hay en Alemania compieta unanimicjaci. Este derecho

se llama allí derecho penal: Strafrecht., como lo es utilizado en varios

países latinoamericanos por la sanción penal que se aplica.

Existen auiores, que uiiiizan expresiones más o menos extravagantes

para nombrar a nuestra disciplina Así por ejemplo, puglia la llamó

derecho represivo, Luca, pr¡ncipios de criminología; Dorado Montero,

cjerecho proiector cje ios criminaies, aunque nuestro gran maestro no

innovó solo las palabras, sino que fundó nuevos contenidos; y

Thomsen, Yerbrechenbehiimpfungrsrecht (derecho de lucha contra el

crimen ), etcétera.

En legislaciones hispanoamericanas, el título que ie dió ai cie Cuba su

autor, José Agustín Martínez'. Código de defensa social, De él tomaron

tal nombre los códigos mexicanos, de los estados de Chihuahua,

il

o
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Yucatán y Veracruz. No porque soy un viejo europeo abomino de los

cambios de palabras, gue, por otra parte, suelen dejar intactas las

viejas esencias.

"Ei hisierismo no dejan cje padecerio ios hombres, que, sin embargo,

carecen de útero; hecatombe, que es, etimológicamente, sacrificio de

cien bueyes, lo empleamos hoy para significar una calástrofe en que

puecien morir mii personas; y Pontífice, que en ia Roma antigua

significó guardador del puente, designa hoya los altos dignatarios y

hasta al Papa."8. Si existe en distintos países de América distintas

cjenominaciones, pero en esencia se apiica una sancion a ia parte que

infringe un comportamiento señalado en los códigos aplicables de cada

pa ís.

1.2. Fuentes dei derecho penal

Enire las fuenies

formales, directa,

del derecho penai se encuentran: ias fuentes reaies,

indirectas, las cuales de describen a continuación:

Fuentes reales: Fuentes reaies o materiaies son ias exprestones

humanas, los hechos naturales o los actos sociales que determinan

u Jiménez de Asúa, Luis, Lecciones de derecho penal. pág. 1.



b. Fuenies formaies: Estas

de las normas penales y

corresponde al Congreso

refieren ai proceso

los órganos donde

la República

el contenicio de ias

form alización de una

normas jurÍoico-penaies,

ley penal

previas éstas a ia

de creación juríciica

se realizan'. lo cual

SE

a

de

c. Fuentes directas: La ley es ia única fuente directa dei derecho

penal, por cuanto que solo ésta, pLrede tener el privilegio y la virtud

necesaria para crear figuras delictivas y las penas o medidas de

seguridaej correspond ienies.

d. Fuentes indirectas: Son aqueilas que soio en f orma indirecta

pueden coadyuvar en la proyección de nuevas normas jurídico

penales, e incluso, pueden ser útiles tanto en la interpretación

como en ia sanción de ia iey penai, pero no pueden ser fuente de

derecho penal, ya que por si solas, corecen de eficacia para

ob ligar.

También se pueden mencionar, ia

doctrina y los principios generales

también

costumbre, la ¡urisprudencia, ia

del derecho como parte de estas

8
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i.3. Naturaleza jurídica del derecho penal

Cuancjo inquirimos sobre la naturaieza jurícIica dei derecho penai,

tratamos de averiguar el lugar donde éste nace y la ubicación que

tiene dentro de las distintas disciplinas jurídicas, y así, cabe

preguntarnos: si pertenece al cjerecho privado, ai derecho púbiico o si

pertenece al derecho social, que son los tres escaños en que se le ha

tratado de ubicar.

Ei hecho que algunas normas, de tipo penal o procesal penai, puecian

dar cierta intervención a los particulares en la sustanciación del

proceso o en la iniciación del mismo, por la clase de delito que se

trate (instancia oe parte interesacja por ser oeiito privaoo, ei perclón

del ofendido y el sobreseimiento del proceso en ciertos delitos

privados, etc.), no es ninguna justificación válida para pretender

situar ai derecho penai dentro dei derecho privado (como ei cjerecho

civil y el derecho mercantil); la veng anza privada como forma de

reprimir el delito, dejando a los particulares hacer su propia justicia,

ha sicjo formalmente cjesterrada cjei derecho penai mocierno.

Si bien es cierto, que aún pueden darse algunos casos en ei medio,

esto no solo es ilegal sino absurdo en una sociedad, civilizada y



jurícjicamente

determ inar los

organizaoa, doncie

delitos y establecer

solamente

las penas o

ai Estacio

medidas de

l:l;,r::

corre spon d e

seguridad.

La intervención cje ios particuiares, en ia ejecución cie ia pena, es

los libros tan sólo un recuerdo, histórico de las formas primitivas

castigar.

En época reciente y amparada por las novedosas corrientes de ia

defensa social contra el delito, han pretendido ubicar al derecho penal

dentro del derecho social (como el derecho de trabajo y el derecho

agrarro), sin embargo, tampoco se ha tenido exlto.

El derecho penai, es una rama del derecho publico interno, que tiende

a proteger intereses individuales y colectivos (públicos o sociales).

La tarea de penar o imponer una mecjicja de seguriciacj, es una función

típicamente pública que solo corresponde al Estado como expresión de

su poder interno producto de su soberanía, además de que la comisión

cie cuaiquier deiito (privado, público o mixto) genera una reiación

directa entre el infractor y el Estado que es el único titular del poder

en

de

IU
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pun¡tivo, en tai senticio, consicjeramos que ei derecho penai sigue

siendo de naturaleza jurídica pública."e

1.4. Contenido del derecho penal

Es imporianie observar iécnicamenie, una diferencia entre ei

derecho penal y la ciencia del derecho penal, y se hace precisamente

delimitando su contenido. Mientras que el derecho penal, se refiere a

un conjunio de normas juricjico penaies, creadas por el Esiado para

determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad; la

Ciencia del derecho penal, se refiere a un conjunto sistemático de

principios, cjoctrinas y escueias, reiativas ai deiito, ai cielincuente, a la

pena y a las medidas de seguridad.

La ciencia del cierecho penai, (que comprencje ai cierecho penai descie

el punto de vista filosófico, buscando su razón de ser) es una

disciplina eminentemente jurídica.

Sin embargo, ai estuciiar ei cieiito, no ciebe hacerio únicamente como

ente jurídico, como una manifestación de la personalidad del

delincuente, Y al estudiar la pena, no debe hacerse únicamente como

n De León Velasco, HéctorAníbal y De Mata Vela José Francisco. Derecho penatGuatemalteco.
Págs. 5.

tt



una sanción retributiva para mantener la tutela jurídica o restaurar ei

orden jurídico perturbado (error que también se señala a los clásicos),

sino también como un medio de defensa social, incluyendo el estudio

de las medidas de seguridad para ia prevención dei delito y ia

rehabilitación del delincuente."r0

1.5. Fines del derecho penai

Ei fin cjei cjerecho penal, es mantener ei orcien juríciico y sociai

previamente establecido y cuando ese orden ha sido afectado, por la

comisión de un delito, restaurarlo por medio de la aplicación de alguna

pena; pero ias corrienies cjei derecho penai mocjerno tiencjen a añacjir

a esos fines otros aún más importantes, como los de prevenir

objetivamente el delito y rehabilitar efectivamente al delincuente, por

mecjio cie las medidas cie seguridad y corrección.

i.6. Principios constitucionales que inf orman ei derecho penal

Los principios dei cjerecho penai, consiituyen ia base fundameniai y

los postulados, sobre los cuales se cimenta todo el engranaje jurídico,

'o tb¡d. Págs. 6.
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en cuenta para ia conf orm aciónque perm¡te a

de los marcos

los iegisiadores tenerlos

norm ativos.

Enire ios principales

guatemalteco, están

principios que guían o informan ai proceso penai

los siguientes:

a) Principio de iegalidad

Este principio, refiere que no existe cjeiiio sino previamente se

encuentra regulado en una ley (Nullum pena sine lege) No hay pena

sin ley, es decir, "que para imponer una pena, debe existir una ley que

ia establezca. El pooer cie reprimir ciei cierecho penal sóio es posibie

utilizarlo en los casos en gue se haya cometido un delito o una falta".11

Establecidos, en una iey anterior a su perpetración y a su vez que

puedan ser, sancionados con una pena. En este caso, se obliga al

Estado la observancia plena de los requisitos legales y necesarios

para fijar cuaies son ios actos que iienen que ser consicieracios como

delitos o faltas, así como sus penas; (Nullum proceso sine lege) No

hay proceso sin ley. Con base al principio de legalidad, se establece

11 Barrientos Pellecer, Cesar. Exposición de motivos del Código Procesal Penal. pág.87.
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que ei proceso penai cjebe estar preestablecicio y reguiacjo por una iey

p rev ia.

Esie es un principio cjei cjerecho penai iiberai, y que es desconocicjo

en los regímenes penalísticos. de tipo totalitario (ltalia fascista,

Alemania nazi, etc.) donde frecuente se imponían, penas por hechos

no configuracjos o no configuracios previamente como cieiiios. (Nulium

crimen, nulla poena sine praevia lege) No hay crimen ni pena sin ley

previa, es decir, que para imponer una pena, debe existir una ley que

ia estabiezca

El pocier de reprimir cjei derecho penai, soio es posibie utiiizario en

los casos en gue se haya cometido un delito, o una falta establecidos

en una ley anterior a su perpetración y a su vez, que puedan ser

sancionacjos con una pena.

(Nuila poena sine processu) no hay

preestablecido y regulado por una ley,

procedimientos previos, exigidos por

cualquier proceso que puedan esiabiecer

públicas competentes para llevarlo a cabo

pena, sin proceso penai

es decir, el conjunto de

la Constitución, no como

a su arbitro, las autorioades

t4
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proceso que puedan establecer a su arbitro las autoridades públicas

competentes para llevarlo a cabo.

Es por ello que existe la necesidad de una ley en la cual el Estado lo

establezca y el deber del organismo legislativo de dictar la ley para

llevarlo a cabo adecuadamente, organizando la administración de

justicia penal y estableciendo los procedimientos penales que los

órganos públicos de persecución de decisión deberán observar para

cumplir su cometido. Este proceso legal debe establecerse acorde a

las seguridades individuales y las formas que postula la Constitución.

b) Principio de inocencia

Durante el desarrollo del Proceso Penal, "el imputado no puede ser

considerado ni tratado como culpable, puesto que constitucionalmente

es inocente hasta que una sentencia firme" tt demuestre lo contrario.

El Artículo 14 de la Constitución dice que: "Toda persona es inocente,

mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en

sentencia debidamente ejecutoriada"; así también el Artículo 14 del

Código Procesal Penal establece: " El procesado debe ser tratado como

12 Barrientos Pellecer, Cesar. Ob. C¡t. Pág. B.
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La iey fundamentai, impicie que se trate como si fuera cuipabie a la
persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el

grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado por

intermedio de ios órganos jud¡ciales estabiecidos para exteriorizar su

voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que

declare su culpabilidad y la someta a una pena. Según cuando

respecio a eiia se haya iniciado una causa penal y cuaiquiera que sea

el proceso de esa causa.

Aunque exisien posiciones enconiracjas, respecro a este principio ciel

derecho penal liberal, y concretamente el positivismo criminológico,

señalando que es absurda esta garantía de seguridad individual, al

menos ios ciertos casos como ia confesión, el deiiio fiagrante, ei

delincuente habitual y el reincidente, debido a gue la presunción de

inocencia imposibilitarían la persecución y el procedimiento penal.

c) La incoercibiiidad ciel imputado

Esie principio, se cjeriva cjei principio cie inocencia y es propio del

sistema penal acusatorio, tiene como fin, proteger la integridad física,

moral y psicológica de todas las personas sometidas a proceso penal

ai esiabiecer ia prohibición al órgano invesiigacior, de someierio a

tb



torturas crueles e infamantes bajo ei pretexto de obtener ia veroad

material e histérica de los hechos por la fuerza, o sea, una confesión.

Contrario ai sistema inquisiiivo, que procuraba obiener una confesión

a través de la institucionalización de la tortura, el proceso penal

moderno obliga al Estado a través del órgano pesquisidor a dar un

trato acjecuacjo ai impuiacio sin violeniar su cierecho a ia iniimicjad y

dignidad como persona.

En consecuencia, ninguna persona detenicja por la imputación de un

delito o falta, puede ser obligada a declarar sino en presencia de

autoridad judicial competente, es por ello se ha establecido en el

Artícuio 9o de ia Constitucion Política de la Repúbiica oe Guatemala,

el hecho que un interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.

También en ei Artículo i 6 de cie ia Constiiución Poiítica cie ia

República de Guatemala, se establece que un proceso penal ninguna

persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su

cónyuge o persona unicja cje hecho legaimente, ni conira sus parientes

dentro de los grado de ley.

i7



cil Detención legitima

El orcienamiento

detención de una

solo puede darse

jurícjico penal

persona a quien

de dos maneras:

guatemalteco,

se le impute un

estabiece que la

hecho ilícito penal

La primera, por orden cje autoriclad judiciai competenie y cjebicjamente

apegada a la ley;

La segunda, en caso de f aita o delito f iagrante, para ello se ha

elevado a rango constitucional este principio, al establecer en el

Artículo 6o de la Constitución Política de la República de Guatemala

que "ninguna persona puecie ser cjetenicja o presa, sino por causa cje

delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por

autoridad judicial competente". En el proceso penal guatemalteco, esta

orcjen ia pueden librar ios jueces cie paz, en ias faiias así como, en

aquellos delitos que son sancionados con multa.

i) Principio de igualdaci

En el Artícuio 4a de ia Constitución Política de ia República cje

Guatemala, está establecido que en el país todos los seres humanos

18



son libres e iguaies en ciignidacj y derechos, io que sirve cje base para

que los Jueces y Magistrados al resolver los casos penales de su

competencia sean equitativos, dando a cada parte procesal lo que le

corres ponda.

j) Principio de favor iibertatis

Es un principio ¡mportante dei sistema procesai penal guatemaiteco,

que consiste en restringir lo menos posible. la libertad del procesado

durante el tiempo que dure el proceso penal, o sea, que en la medida

cie io posibie ai procesacjo no se ie iimite cjei cierecho cie gazar cje su

libertad de locomoción, plasmado en la Constitución Política de la
República de Guatemala en el Artículo 26, al señalar que toda persona

tiene iibertad de entrar, permanecer, transiiar y saiir dei ierriiorio

nacional y cambiar de domicilio o residencia. sin más limitaciones que

las establecidas por la ley.

l) Principio de inciependencia judicial

Este principio es básico dei

independencia judicial, es la

Jueces y Magistrados ejercer

sistema repubiicano de gob¡erno. "La

condición objetiva que permite a los

la función de juzgar sin presiones,

lv
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l) Principio de independencia judicial

Este principio es básico del sistema republicano de gobierno. "La

independencia judicial, es la condición objetiva que permite a los

Jueces y Magistrados ejercer la función de juzgar sin presiones,

amenazas, sugestiones e interferencias".l3 Solo que esta

independencia no supone la arbitrariedad del juzgador, ya que se

encuentra sujeto a la constitución y a la ley, en consecuencia, sus

decisiones deben estar basadas en éstas, constituyéndose así en

custodio de los derechos fundamentales de todo sujeto sometido a

proceso jurisdiccional, mayormente si éste es penal. El Artículo 203

de la Constitución Política establece que " Los J ueces y Magistrados

son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente

están sujetos a la Constitución y a las leyes.

m) Principio del juez natural

Este principio es fundamental e importantísimo en virtud que "nadie

puede ser juzgado por comisión, tribunal o Juez especialmente

nombrado para el caso concreto, sino que exclusivamente por órganos

jurisdiccionales preestablecidos quienes tienen la función de

interpretar, integtat y aplicar las leyes en los casos concretos, siendo
13 Barrientos Pellecer, Cesar. Ob. C¡t. Pág. 8
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menos otra autoridacj aoministrativa puede condenar por sí ni aplicar

penas, tampoco ejercer funciones judiciales o conocer las causas

pendientes o restablecer las ya fenecidas.

nl Principio de derecho al siiencio y a ia deciaración iibre

Este principio es funcjamentai cjei sistema penai mixto, consistente en

que al imputado no puede obligársele a declarar, a confesar, ni

tampoco a declararse culpable. En el debate el acusado tiene derecho

a guardar siiencio y esa decisión, no pueoe ser utilizada en su

perjuicio. A través de este principio, se gara ntiza el derecho

constitucional a la no-auto incriminación.

A pesar de ia importancia de ia confesión, o cjebicio a eiia, se han

fijado límites, protegiendo al imputado, en virtud de la inclinación a la

búsqueda de la aceptación de los hechos atribuidos mediante métodos

coactivos o vioienios que en un Estacjo cie Derecho deben

rechazarse".l5 Mas que un medio de prueba, er sirencio y la

declaración libre, son medios inviolables de defensa del imputado.

" rb¡d.
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ñi Pr¡nc¡pio del cierecho de ciefensa

Este principio constiiucional es de observancia generai y

especialmente para toda persona que se le impute la comisión de un

hecho delictivo e "implica la búsqueda de la verdad material, y

plantea, como metodo para encontraria ia contradiccion en el luicio

entre la acusación y su antítesis, la defensa" 16

La cief ensa maieriai, comprenden ias aciivicjacjes necesarias para

imponerse a la acusación, como la de ser citado y oído, argumentar,

rebatir, controlar, producir y valorar la pruebas de descargo, plantear

ias razones que permiian su absoiución, las justificaciones,

consideraciones o atenuaciones, impugnar las resoluciones judiciales

y otros argumentos que el acusado considere oportuno.

La cjefensa técnica comprende el cjerecho cjei acusacio de ser asistido

técnicamente por un profesional del derecho. teniendo la facultad de

elegir un abogado de su confianza. Si no lo hace, el Estado debe

proveerie uno, a menos que quiera defenderse por sí mismo, siempre y

cuando cuente con los conocimientos suficientes para hacerlo.

tu rbid.
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Ei cierecho cje cief ensa del imputado, comprencje la f acultad cje

intervenir en el procedimiento penal abierto, para decidir, acerca de

una posible reacción penal contra él o la imputación que se le lleva a

cabo en todas las actividades necesarias para poner en evidencia ia

falta de fundamento de la potestad penal del Estado y cualquier

circunstancia que la excluya o atenúe; la actividad puede sintetizarse

en: La facuitad de ser oÍdo, ia de controiar la prueba de cargo que

pueda utilizarse válidamente en la sentencia, la de probar los hechos

que la misma invoca, por escrito o atenuar la reacción penal, la de

vaiorar ia prueba proclucida y exponer ias necesiciacies, fácticas y

jurídicas para obtener del tribunal una sentencia favorable, si el

imputado no puede designar su defensor por falta de recursos u por

cuaiquier oira razón, ei Estado le cjesigna un defensor oficiai, iiegacio

el momento en el cual el delito respecto a la inviolabilidad de la

defensa no tolera la ausencia del defensor al lado del imputado.

La unica excepcion a esta regia, es la de representar ai derecho por si

mismo, derecho que todos los códigos procesales penales autorizan,

aún, cuando no de manera absoluta, siempre que no perjudique la

eficacia de la defensa y no obstacuiiza ia substanciación cjei proceso,

el defensor viene así, a complementar la capacidad del imputado por

estar en juicio penal y esa es la auténtica función que él cumple.
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o) Principio "in dubio pro reo"

Ei principio cje ln dubio pro reo es una garantía constitucionai cjerivada

del principio de inocencia, cuyo ámbito propio de actuación es la

sentencia (o una decisión definitiva equiparable), pues exige que ei

tribunai aicance ia cetleza sobre todos ios extremos de ia imputacion

delictiva para condenar y aplicar una pena, exigencia que se refiere

meramente a los hechos y que no soluciona problemas de

interpretacion Jurídica, ni prohíbe ningún metodo de interpretación de

la ley penal, mientras ella se lleve a cabo intra legem.

1.7. Características del derecho penai

Enire ias características cjei cjerecho penai,

s ig u ie ntes:

se encuentran ias

"Es una ciencia sociai y cuitural. Atenciienoo a que ei campo oe

conocimiento científico aparece dividido en dos clases de

ciencias: las ciencias naturales por un lado y las ciencias sociales

o cuituraies por ei otro; se hace necesano ubicar a nuestra

disciplina en uno de ambos campos, ya gue ros dos tienen

características distintas, así por ejemplo: en las ciencias

a)
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naturales, el objeto de estudio es psico-físico; mientras en ias

ciencias sociales, es el producto de la voluntad creadora del

hombre; el método de estudio de las ciencias naturales es

experimentai, mientras en las ciencias sociales o culturaies es

racionalista, especulativo o lógico abstracto, en las ciencias

naturales la relación entre fenómenos es causal (de causa a

efecto); míentras que en ias ciencias sociaies o cuituraies es

teleológica (de medio a fin): las ciencias naturales son ciencias

del ser mientras las ciencias sociales o culturales son del deber

ser; de tai manera que ei derecho penai, es una ciencia sociai,

cultural o del espíritu, debido a que no estudia fenómenos

naturales enlazados por la causalidad, sino regula conductas en

aiención a un fin consicjerado como vaiioso; es pues, una ciencia

del deber ser y no del ser.

b) Es Normativo. El derecho penal, como toda rama del

está compuesto por normas (jurícjico-penales), que son

que contienen mandatos o prohibiciones encaminadas a

conducta humana, es decir, a normar el debe ser de las

cjentro de una socieciacj jurídicamente organizaoa.

derecho,

preceptos

regular la

persona s

r. 'l Es de Carácter Positi,,,c. Porque es fundamentalmente jurídico,

que el derecho penal vigente es solamente aquél que el Estado

promuigaoo con ese catacter.

t/.)
,s

ha
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d) Pertenece ai derecho púbiico. Porque siendo ei Estacio único

titular del derecho penal, solamente a él corresponde la facultad

de establecer delitos y las penas o medidas de seguridad

correspondientes. Ei cjerecho penai, es indiscutibiemente derecho

Publico lnterno, puesto gue el establecimiento de sus normas y su

aplicación, está confiado en forma exclusiva al Estado, investido

de poder publico. La represión privada, soio puede considerarse

como una forma histórica definitivamente superada.

Es Valorativo. Se ha dicho que toda norma presupone una

vaioración (el cjerecho penai es emineniemenie vaiorativo), y a

decir del profesor argentino Sebastián Soler, esta cualidad de

toda norma es particularmente manifiesta en las leyes penales, ya

que carecerían de todo seniicio ias arnen azas penaies si no se

entendiera que mediante ellas son protegidos ciertos bienes e

intereses jurídicamente apreciados. Es decir, que el derecho penal

está suborcjinado a un orcjen vaiorativo en cuanto que caiifica los

actos humanos con arreglo a una valoración; valorar la conducta

de los hombres.

Es Finaiista. Porque siendo una ciencia teieoiogica, su fin

primordial es resguardar el orden jurídicamente establecido, a

través de la protección contra el crimen. La ley -dice Soler- regula

la conducta que ios hombres deberán observar con relacion a esas

e)

f)
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s)

i

reaiicjacies, en función cje un fin coiectivamente perseguioo y de

una valoración de esos hechos.

Es Funcjamentaimente Sancionacjor. Ei derecho penal se ha

caracterizado, como su nombre lo indica, pot castigar, reprimir,

imponer una pena con carácter retributivo a la comisión de un

oelito y así se habiaba cje su naturaleza sancionadora, en ei

entendido que la pena era la única consecuencia del delito; con la

incursión de la Escuela Positiva y sus medidas de seguridad, el

derecho penai toma un giro diferente (preventivo y rehab¡i¡tador),

sin embargo y a pesar de ello, consideramos que mientras exista

el derecho penal, no puede dejar de ser sancionador porque jamás

podra prescindrr de ia aplicación de ia pena, aún y cuando existan

otras consecuencias del delito.

Debe ser Freventivo y Rehaoiiitador. Con el apercibimiento de las

aún discutidas Medidas de Seguridad, el derecho penal deja de

ser eminentemente sancionadot y da paso a una nueva

característica, ia de ser preventivo, rehabiirtador, reeducador y

reformador del delincuente. Es decir, que además de sancionar,

debe pretender la prevención del delito y la rehabilitación del

delincuente."iT

tt de León Velasco, HéctorAníbal. Derecho penalGuatemalteco. pág. 10

h)
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cAPírulo lt

2. La ley penai y ei proceso

Ei proceso, es un conjunto cie normas y principios que reguian ia

estab¡lidad de un Estado, cuyo fin es mantener la paz y el estado de

derecho y la ley al ámbito donde debe encerrarse.

2.1. Definición

"La facuitacj cje castigar que corresponcle con excluslvicjad ai Estacjo,

gue tienden a regular la conducta humana en una sociedad

jurídicamente organizada, ese conjunto de normas penales que tienen

un ciooie contenicio, ia descripción oe una conciucta antijurídica

(delictiva) y la descripción de las consecuencias penales (penas ylo

medidas de seguridad), constituyen lo que denominamos la ley penal

del Estado, y decimos cjel Estacjo (aunque parezca aibaroa sobre

aparejo), porgue la ley penal es patrimonio únicamente del poder

público representado por el Estado (como ente soberano), y a

diferencia de otros derecnos, soio ei Estado produce derecho penai.

l3



Tooo ser humano ante el m uncio que lo rodea tiene una doble

posibilidad de manifestarse: intervenir en el mismo a través de sLt

actividad para modificarlo; o bien, no intervenir a través de su

inactividad, para deJar que el muncio transcurra regido exclusivamente

por la causalidad; como expresa el profesor mexicano Elpidio Ramírez

Hern ández, las actividades o inactividades que el ser humano realiza

en íorma intencional, por ciescuicio o f oriuiiamenie, se iraciucen en

beneficios o perjuicios, o sencillamente son neutrales para los demás

seres humanos; ahora bien, a la ley penal solamente interesan las

actividades o inaciivicjades humanas que intencionaimenie o por

descuido se traducen en perjuicio de los demás. En nuestro país, la

ley del Estado se manifiesta ordinariamente en el Código Penal

(Decreto 17-73 del Congreso de la República)."18

"Conjunto cie normas juríciicas que definen los cjeiitos y ias faitas,

determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las

penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras

delictivas." le

La facuitad de castigar que corresponcle con exciusivicjacj ai Estacjo

(ius puniendi) se manifiesta para su aplicación a través de un conjunto

de normas jurídico-penales (ius poenale), que tiene a regular la

'u tbid. Pág. 71.
'' Cuello Calón, Eugenio. Derecho penal. Pág.33
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conciucta humana en una

conjunto de normas penales

sociecjaci juríclicamente organizacla; ese

que tienen un doble contenido.

La cjescripción de una concjucia antijurídica (cleiictiva) y,

La cjescripción de ias consecuencias penaies (penas yio medicjas

de seguridad), constituyen lo que denominamos la ley penal del

Estado, y decimos del Estado, porque la ley penal es patrimonio

únicamente cjel patrimonio público represeniacio por ei Esiacio, y a

diferencia de otros derechos solo el Estado produce derecho penal.

2.2. Características

Entre ias caracterísiicas de ia iey penal se mencionan ias siguienres:

Generaiidacj: está ciirigicia a todas las personas que habitan un

pa ís.

2. Obligatoriedad: porque deben

comprendidos en un territorio.

5t
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3. lgualcjacj: Todas las personas son iguaies ante la iey sin cjistincion

alguna, con excepción del antejuicio y !a inmunidad.

4. Exclusivicjacj: Solo ia iey penai puede crear cjeiiios y esiabiecer las

penas y medidas de seguridad para los mismos, estas

características se encuentran reguladas en los Artículos 1 y 7 del

Código Penai

Permanencia e ineiucj¡biiidad: La iey penai, permanece en ei tiempo y

en el espacio hasta que otra ley la abrogue o la derogue; y mientras

ésta perm anezca, debe ser ineludible para todos los que habitan el

territorio nacionai (abrogar: aboiición ioial cje una iey; derogar:

abolición parcial de una ley).

a. inoperancia: Contiene generaimente pronibic¡ones o mancjatos que

todos deben cumplir, no deja nada librado a la voluntad de las

personas, en caso contrario la amenaza con la imposición de una

vtrt tc¡.

b. Sancionadora: Lo que realmente

sanción que bien puede ser una

en ese sentido se dice que la ley

distingue a ia norma penal, es ia

pena o una medida de seguridad,

penal es siempre sancionadora.
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c. Constitucional: Debido a que su f unoamento está en ia Constitución

Política de la República de Guatemala.

La función cje ia Constiiución Poiítica de ia Repúbiica cje Guaiemaia,

no este solo delimitar los derechos fundamentales de los ciudadanos,

sino también fijar ia estructura política y admlnistrativa del Estacjo,

precisando los límites del poder público.

2.3. Ei proceso

Ei proceso para ia Licenciacja Giacjis Yolancja Albeño Ovancjo es: "El

proceso puede estar formado por hechos o actos... es natural cuando

las fuerzas naturales dan inicio, desarrollan y ponen fin al proceso, a

través cje hechos y si ei proceso se inicia, cjesarroiia y finaliza por ia

voluntad humana, es un proceso intencional, formado por actos'.20

Por io tanto, Proceso es ei ciesarroiio, pasos o etapas a traves del

tiempo de una serie ordenada de fases, fenómenos, para alcanzat una

meta o un objetivo determinado.

'o Albeño Ovando, Gladis Yolanda. Derecho procesal penal, implantación deljuicio oral al proceso
penal guatemalteco. Pá9. 108"
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2.4. Definición

Proceso, es el "lnstrumento esencial de ia jurisdicción o funcion

jurisdiccional del Estado, que consiste en una serie o sucesión de

actos tendentes a la aplicación o realización del Derecho en un caso

concreto".2r

Ei vocabio proceso, significa accion

desenvolviendo, es una secuencia de actos

fin determinado.

de ir hacia deiante,

etapas que persiguen un

Por su parte el proceso juciicial, es una serie cje etapas progrestvas

que persiguen la resolución de un conflicto.

Para Jaime Guasp; "Ei proceso, es una serie o sucesión de actos que

tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la

intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para

ello" . 22

r1 Dicc¡onario juridico Espasa. Pág. 802.
Derecho procesal. Pá9. 15.
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" La secuencia o serie de actos que

con el objeto de resolver, mediante

sometido a su jurisdicción" 23

ciesenvueiven progresivamente,

juicio de autoridad, el conflicto

SE

un

"tJn conjunio de actos cje ios sujeios interesacjos o partes ciel órgano

jurisdiccional, con intervención a veces, de terceros, organizados,

según secuencia, cuyas finalidades son la determinación del caso

justificabie, la prueba de ias afirmacrones que se hacen y

esencialmente, la obtención de una sentencia gue resuelva

razonadamente e imperativamente las pretensiones deducidas ante la

autoridacj judiciai, con virtucj, en su caso, para que se orcjene su

cumplimiento, incluso, por medios de realización f o rzosa." 24

"La paiabra proceso, proviene cie procedo, que significa avanzar,

caminar, recorrer. La voz proceso es un término jurídico. relativamente

moderno, de origen canónico. Sustituyó a la palabra romana iudicium,

con ia que se designaba ia instiiución púbiica encaminacja a ia

definición, aseguramiento y ejecución del derecho material. De ahí

que, antiguamente, la primera definición que recibió el término

:t^ couture, Eduardo J, Fundamentos de! derecho procesal civil. pág.25-- Almagro Nosete. José. Derecho procesal. pág. 94
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proceso, fue equivalente a juicio, eso obedece a que en la doctrina se

utiliza a veces dichos conceptos procesales indistintamente".25

En sentido amplio, equivale a juicio, causa o pleito. La secuencia, el

desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto

jurídico. En un sentido más restringido, es el expediente, autos y

legajos en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea

su naturaleza.

Pero ubicados en el moderno procesalismo científico, se tiene la

oportunidad de diversificarlo y completar el nombre con la condición

de ser un proceso jurisdiccional, que comprende la manifestación más

lograda por el hombre para cumplir uno de los fines más importantes

del derecho.

En efecto, tomando como punto de partida el litigio, considerado como

un germen de disolución social, por supuesto su indiscutible

concepto como un conflicto de intereses de trascendencia jurídica,

calificado por una pretensión resistida.

Cabanellas de Torres, Guillermo. Ob. C¡t. Pá9. 226
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Proceso: es una serie de

un órgano jurisdiccional,

sometida al conocimiento

de acuerdo a las pruebas

fases o etapas que se tiene que seguir ante

por la existencia de una controversia gue es

del tribunal, que se espera que dicho ente

aportadas, io resueiva conforme a derecho.

Mauro Cnacon Coraclo y Juan Montero Aroca, definen ei proceso, en

forma general, como "acción de ir hacia delante; transcurso del

tiempo; conjunto de las fases sucesivas de un fenómen o".26

Emelina Barrios López, cjice que: "Ei proceso se constituye en una

institución de carácter público porque a través del mismo, deben

resolverse todos los litigios que puedan surgir y además, porque es

una activicjacj que se le atribuye ei Estacjo, descie tiempos remotos

mediante la intervención de un órgano jurisdiccional compete nte" .27

Por otra parte, ei Licenciacio fuiario Gordiilo ai reíerirse ai proceso,

manifiesta que. "Por la acción, el sujeto afirma la existencia de un

derecho, que asume que le corresponde y que pretende que se le

cieciare y que conocemos como pretensión, cjebiencjo en consecuencia

afirmar y demostrar su derecho y por su parte el sujeto pasivo en el

ejercicio de su legítima defensa, alega las circunstancias modificativas
26 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro. Manual de derecho procesal civil guatemalteco.

^_ 
Pá9. 117.¿t Barrios López, Emelina. Las funciones procesales en el proceso penalguatemalteco. Pág. 133.
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de ia acción, oefensa que conocemos como excepcion.Ai juez por su

parte, en el ejercicio de la jurisdicción, le corresponde conocer del

asunto, recibir las pruebas y aplicar el derecho al caso concreto. La

serie de actos a que he necho reiación, que corresponde tanto a las

partes como al juez, es lo que constituye el proceso".28

Por otra parte, ei Licenciacjo Mauro Chacón, cjice que: "Todo proceso

se constituye por una relación jurídica gue surge entre los sujetos o

partes que jurídicamente lo van a integrar, para ello, es necesario que

se produzca el acto de aiegación respectivo, -cie iniroducción- que se

origina a través de la demanda, de acuerdo con el principio dispositivo

que priva para las partes, a quienes única y exclusivamente les

corresponde formular alegaciones procesales".2e

za Gordillo Galindo, Mario Estuardo. Derecho procesal civil guatemalteco. pág.3.
2e Chacón Corado, Mauro Roderico. Las excepciones en el proceso civilguatemalteco. pág. 1.
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cAPiru lo n l

3. Ei proceso penal

Ei procedimiento consiste, en ei trámite o ei rito especíiico que un

proceso debe de cumplir, es decir, que el proceso, comprende al

procedimiento.

En seniicio subjetivo ei proceso significa ia capaciciaci o facuitacj del

alma humana de apreciar el bien y el mal, y de distinguir entre la

verdad y la falsedad. El juicio es el conocimiento, tramitación y fallo

de una causa por ei juez c tribunai.

La f inaiidad que busca ei proceso es retributiva y resociaiizadora

en menor medida preventiva que postula el derecho Penal. Tiende

hacer cumplir la ley penal.

3.1. Definición de proceso penal

v

a

"Es

por

ia

el

serie orcjenacja de actos preesiabiecidos por ia iey y cumpiidos

órgano jurisdiccional. que se inician luego de producirse un

?q
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hecho delictuoSo y term¡nan con una resolución final"' 30

3.2. Fines del Proceso Penal

Los fines del proceso penal pueden dividirse en:

a. Generales

En el Artículo 5 del Código Procesal Penal, indica que uno de los fines

del proceso penal, es la averiguación de la verdad en un hecho ilícito

cometido, la determinación de la persona responsable y la imposición

de la sanción corresPondiente.

En general, lo que se pretende en todo caso es hacer justicia, y

resarcir de los daños y perjuicios ocasionados al agraviado o a la

víctima.

b. Mediato

Posterior a identificarse y unirse con el derecho penal, su fin será

30 Mir Puig. ob. c¡t.. Pág. 49.
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ia prevencion y represion oei deiito, La composicion ciel proceso

penal.

b. i. ¡nmeeiiato

Cuancjo se indica ei fin cjei proceso penai inmeciiato se esiabiece que

es la aplicación de la ley penal al caso concreto a través del proceso

penal, y que pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo

5 del Cócjigo Procesai Penai

b.2. Específicos

Éi fin especifico dei derecho procesai penai es:

a) La invesiigación de ia verdaci materiai o hisiórica, que es una

verdad de hecho"

b) La incjiviouaiización oe la personaiioad ciei justiciabie.
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3.3. Funciamento iegal del proceso penal

El cjerecho procesal penal, debe oe ser dirigicjo por aiguien, por io cual

la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo

203 señala que: "Corresponde a los tribunales de justicia la potestad

cje Juzgar y promover la elecucion de io )uzgado... La f uncion

jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte

Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca".

También ei mismo cuerpo iegai, en ei Artículo 12 esiablece que:"La

defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá

ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído

y vencioo en proceso iegai ante Juez o tribunai competente y

preestablecido".

Ei Ariicuio ciiacio señaia que ei organismo juciiciai, como ente

encargado de velar por el cumplimiento adecuado del proceso penal.

Como se puede notar en el Artículo transcrito, existe una base

consiitucionai, en cjoncje se esiabiece ia iunción jurisdiccionai dei

Estado a través de los Tribunales de justicia, es más, se hace mención

de un proceso legal entendido propiamente como el proceso

jurisciiccionai.
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3.4. ?rincipios que impuisan el proceso

Los principios generaies cie cjerecho son ios " Criterios f undamentaies

que informan el origen y desenvolvimiento de una determinada

legislaciÓn, que expresados en reglas y aforismos, tienen virtualidad y

eficacia propia con in0epencjencia de las formulacjas en el plano

positivo".31

Su carácter cje criterios fundameniaies, cjeriva cje expresar principios

de justicia de valor elemental y naturaleza objetiva. Y su condición de

fuente informativa del ordenamiento, explica que pueden adoptar

pecuiiariciades, gue, sin romper su tónica generai y abstracta,

disciplinan la estructura jurídica de determinado grupo humano y

social.

No son, ciertamenie verciacjes absoiuias, pe[o su más pura esencia

responde a una general aspiración que se traduce, en la órbita

jurídica, en una política de desenvolvimiento y realización de su

conienicjo, que es io que ies da utiiidacj.

31 
Fr"aga, Gabino. Derecho administrativo. Pág. 4
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"Su independencia respecto de las normas concretas positivas, hacen

que informen al ordenamiento sin necesidad de que sean malizados.

Singularmente, cuando el legislador se presta a la labor de organizar

normativamente la vida de un país, responde en su esquema y parte

siempre de unos principios. Y realizada la legislación, ahí y aún

quedan principios, que sirven para enriquecer y actualizar,

completando la norma concreta".32

Los principios procesales, serán aquellos que se visualizan para que

el proceso seguido llene los requisitos y legalidades formales para que

durante el mismo no se den vicios en el procedimiento y las partes

puedan tener la certeza que su proceso fue llevado en la forma que

estipulan nuestras leyes y que se llenaron los requisitos esenciales

para llegar a dictar un fallo o una sentencia, además de darle todas

las oportunidades a las partes para que puedan participar en el

proceso dentro del marco legal.

La palabra principio, proviene del vocablo latín principium que

significa: "Primer instante del ser, de la existencia, de la vida, Razón,

fundamento, origen. Causa primera, máxima norma, guía".33

32 Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 381.tt rbid.
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En este sentido, se puecje ciecir que los principios jurídicos son ios

que le dan vida al derecho, al proceso o a determinado procedimiento,

son la guía para el desenvolvimiento del procedimiento, son las

normas máximas para que el proceso se efectúe con ei flei desempeño

teniendo un fundamento legal gue será el que velarán los juzgadores

para su cumplimiento.

Los principios procesaies, son los métocios iógicos y ordenacios

creados por el legislador para conducir una decisión judicial justa y

razonada y establecer por esos medios el orden jur'ídico del

procecl im iento.

Los principios y garantías procesales, se encuentran reguiaoos en ia

Constitución Política de la República de Guatemala, en el

ordenamiento procesal civil, penal y en la Ley del Organismo Judicial.

Ei Licenciado Gorcjiilo, manifiesia: "La estructura sobre ia que se

construye un ordenamiento procesal, es decir, la base previa para

estructurar las instituciones del proceso y que además constituyen

instrumentos interpreiativos cje ia iey procesai, son ios principios
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procesales, su numeración no es cerrada, puesto que no en todos los

tipos de procesos aplican los principios básicos".34

Según clasificación que hace el Licenciado Mario Gordillo. "Entre los

principios generales más importantes es necesario hacer énfasis en

los más elementales".35

a. Principio dispositivo

Con base en principio le corresponde a las partes la iniciativa del

proceso, ya que este principio asigna a las partes mediante su derecho

de acción y al luez la iniciación del proceso. Son las partes las que

suministran los hechos y determinan los límites de la contienda.

En el sistema dispositivo, únicamente se prueban los hechos

controvertidos y aquellos que no lo son o son aceptados por las

partes, el juez lo fija como tales en la sentencia.

Gordillo Galindo. Ob. Cit. Pá9.
lbid. Pá9. 7.

34

35
7.
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b. Principio cie concentración

Este principio pretencje que ei mayor número de etapas procesaies se

desarrollen en el menor número de audiencias, se dirige a la reunién

de toda la actividad procesal posible en menor cantidad de actos con

el objeto de evitar su dispersion.

c. Principio cie ceiericiad

Este principro pretende que en un proceso, ias diiigencias sean

rápidas y se fundamenten en aquellas normas que impiden la

prolongación de los plazos y eliminan los trámites innecesarios.

d. Principio de inmeciiación

Este es uno cie ios principios más importantes cjel proceso, cie poca

aplicación real en nuestro sistema, por el cual se pretende que el juez

se encuentre en una relación o contacto directo con las partes,

especiaimente en ia recepcion personal cje las pruebas.
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Para que se oé una mejor

tanto las partes como el

prueba producida, por lo

personaimente ei principro

el juicio

apiicación cje la justicia, es necesario, que

juzgador tengan conocimiento directo de la

que las partes y los jueces deben conocer

a fin de cuáies son ias pruebas rendidas en

Esie principio es importante para ei juicio, en virtucj que, con ei mismo

se garanliza que las partes tengan pleno conocimiento de la prueba

producida y lo que haya apreciado el juzgador de la participación de

ias paries y sus pruebas.

e. Principio de preclusión

Ei principio cie precisión, se funciamenta en que un proceso se

desarrolla por etapas y por este principio el paso de una a la siguiente

supone la preclusión o clausura de la anterior, de tal manera que

aquelios actos procesaies cumpiicjos quedan firmes y no puecie

volverse a ellos. El proceso purede avanzar pero no retroceder.

f. Principio de eventualiciad

La eventualidad es un hecho o circunstancia cie realización incierta
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conjeturai. Este principio se relaciona con el preciusivo y por ei se

pretende aprovechar cada etapa procesal íntegramente, a efecto de

que en ella se acumulen eventualmente todos los medios de ataque y

de deiensa y en tai virtud, se parte de la base que aquel mecjio de

ataque o de defensa no deducido se tiene por renunciado.

Según esie principio, ias partes han de ofrecer y rendir tocjos sus

medios de prueba en el momento procesal oportuno. han de hacer

valer en su demanda todos los fundamentos de hecho de la acción que

ejercitan, oponer ei cjemandado iocias ias excepciones que tenga,

acompañar a la demanda y contestación los documentos gue funden su

d e rech o.

Es importante mencionar, que existen excepciones a este principio,

por ejemplo, el relativo al término extraordinario de prueba, la

interposición de excepciones previas, no preclusión, la modificación de

ia ciemanda, ias excepciones supervenienies o sea ias que nacen

después de contestada la demanda.

Principio de aciquisición procesal

Esie principio iiene apiicación sobre tocio en materia cje prueba y

AA
't il
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conforme ai mismo, ia prueba aportada, prueba para ei proceso y no

para guien la aporta, es decir la prueba se aprecia por lo gue prueba y

no por su origen.

h. Principio de iguaiciad

Es también ilamacio de contraciicción, se encuentra basacio en ios

principios del debido proceso y la legítima defensa, es una garantía

fundamental para las partes y conforme a este, los actos procesales

deben ejecutarse con intervención cje ia parte contraria, no

significando esto que necesariamente debe intervenir para que el acto

tenga validez, sino que debe dársele oportunidad a la parte contraria

para que intervenga. Tocios los hombres son iguaies ante la iey, ia

justicia es igual para todos (Art 57 de la Ley del Organismo Judicial).

¡. Frineipio de economía procesal

Esie tiencie a la simpiificación de trámiies y abreviación de piazos con

el objeto de que exista economía de tiempo, de energías y de costos,

en nuestra legislación es una utopía, aunque algunas reformas tienden

a eiio, ias de ia Ley dei Organismo Judiciai que estabiecen que ia
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prueba de los incidentes se recibe en audiencias y que el auto se dicta

en la última, podría ser un ejemplo del principio de economía procesal.

j. Principio de publicidad

Ei principio se funda en ei hecho de que todos los actos procesaies

pueden ser conocidos inclusive por los que no son parte del litigio. La

Ley del Organismo Judicial establece que los actos y diligencias de los

iribunaies son púbiicos, ios sujetos procesaies y sus abogacios tienen

derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos, pueden

enterarse de sus contenidos (Art.63 de la Ley del Organismo Judicial).

Ei Artícuio 30 de la Constitucion Poiítica de ia Republica de

Guatemala, establece, que todos los actos de la administración son

públicos. Los interesados tienen derecho de obtener, en cualquier

tiempo, informes, copias, reproducciones y ceriificaciones que

soliciten Y la exhibición de los expedientes que deseen consultar,

salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad

nacionai, o cje ciatos suminisirados por particuiares ba;o garaniía de

conf idencialidad

El Artículo 63 de la Ley dei Organismo Juciicial, estipula "que los actos
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y diligencias cie los tribunales son públicos, salvo los casos en que por

mandato legal, por razones de moral, o por seguridad pública, deban

mantenerse en forma reservada."

k. Principio de probidad

Este principio persigue que tanto las partes como el juez actúen en el

proceso con rectitud, integridad y honradez. La Ley del Organismo

Judicial, recoge este principio, al indicar que los derechos deben

ejercitarse conforme a las exigencias de buena fé (Art. 17)

l. Principio de escritura

En virtud de que la mayoría de los actos procesales se realizan por

e scrito

Este principio prevalece actuaimente en nuestra legislación procesal

civil. El Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil regula lo

relativo al escrito inicial. Es importante recordar que no existe un

proceso eminentemente escrito, como tampoco eminentemente oral, se
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dice que es escrito cuando prevalece la escritura sobre la oralidad

oral, cuando prevalece la oralidad sobre la escritura.

m. Principio de oralidad

Contrario al principio de la escritura, conforme a este principio

prevalece la oralidad en los actos procesales, más bien que un

principio es una característica de ciertos juicios que se desarrollan por

medio de audiencias en las que prevalecen ios principios de

concentración e inmediación.

En el proceso civil guatemalteco el Artículo 2A1 del Cédigo Procesal

Civil y Mercantil, establece la posibilidad de plantear demandas

verbalmente ante el juzgado, caso en ef cuaf es obligación del

secretario levantar el acta respectiva. Conforme a las disposiciones

del título ll, capítulo l, Artículos del 199 al 228 del Código Procesal

Civil y Mercantil, en el proceso oral prevalece la oralidad a la

escritura, circunstancia que permite, que la demanda, su contestación

e interposición de excepciones, ofrecimiento y proposición de los

medios de prueba e interposición de impugnación, pueda presentarse

en forma verbal.
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Es importante recordar, que en los procesos escritos no se admiten

peticiones verbales, únicamente si estuviere establecido en la ley o

resolución judicial (Art.69 Ley del Organismo Judicial)

Mario Aguirre Godoy, al referirse al principio de oralidad, manifiesta

"Este principio más bien es una característica de ciertos juicios, que

se desarrollan por medio de audiencias en forma oral, con

concentración de pruebas y actos procesaies, de todo lo cual se deja

constancia por las actas que se levantan. El proceso civil

guatemalteco es predominantemente escrito como se hace ver antes,

pero sí ha habicio tendencia a introducir el sistema oral en los

procedimientosu.36

La oralidad significa fundamentalmente un medio de comunicación:

utilización de la palabra hablada. no escrita, como medio

comunicación entre las partes y el juez, como medio de expresión

los diferentes órganos de prueba.

Para Alberto Binder, ia oralidad "es ia utilización de la palabra

hablada, no escrita, como medio de comunicación entre las partes y el

36 Aguirre Godoy, Mario. Derecho procesal civil de Guatemala. Pág.244

la

de

de
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juez, como medio de expresión de los diferentes órganos de prueba".37

El Artículo 64 de la Ley del Organismo Judicial estipula: "En todas las

vistas de los tríbunales, las partes y sus abogados podrán alegar de

palabra. Además podrán presentar alegatos escritos".

Como fundamento de la oralidad es la palabra hablada, es la expresién

verbal de desarrollar el proceso, en la cual las partes se manifiestan

ante el juzgador sobre sus alegatos, refutaciones y promueven la

prueba, es la esencia del luicio oral.

El principio de oralidad es una forma de estar más en contacto con la

prueba y con las partes, es el hecho de gue el ¡uzgador y las partes

puedan estar en comunicación directa, €s una forma de que el

juzgador conozca en forma personal los alegatos y argumentos que

presenten las partes, es lo contrario del sistema escrito donde el

luzgador se basa en el dicho de las partes que en forma escrita le

presentan sin estar en contacto directo con ellas y sin conocer

personalmente los alegatos gue se le presentan.

tt Binder, Alberto. Seminarios de práctica jurídica. pág.72.
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Para Cafferata Nores en el principio de oralidad también se encuentran

concentrados los principios de inmediación, concentración de la

prueba, la identidad física del juzgador y el principio de contradicción,

es decir, que para que exista la oralidad deben conjugarse los

principios antes mencionados.

n. Principio de legalidad

De todos los principios el principio de legalidad es ei principio en ei

cual la norma jurídica encuadra al orden jurídico de un Estado y

conforme a este principio los actos procesales son válidos cuando se

funcian en una norma iegal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella

prescribe, "la Ley del Organismo judicial en el Artículo 4 preceptúa

que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas

expresas son acto nulos de pleno derecho. "

ñ. Principio de la verdad real

Este principio es el conocimiento del proceso y

en el mismo, es la realeza del procedimiento, es

verdad.

la

la

prueba presentada

averiguación de la
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Cuando se llega a alcanzar

término el proceso por lo que

otorga.

la verdad formal, se lleva a un buen

la razón la tiene aquel a quien la ley la

o. Principio de identidad del juzgador

El juzgador debe estar plenamente identificado y debe refrendar con

su firma y nombre las resoluciones, oficios, actas, disposiciones y

sentencias que dicte.

El factor primordial de este principio es la identidad física del juzgador

y significa que la sentencia debe ser dictada por el juez que intervino

en la audiencia, porque sólo él experimentó las vivencias de la

audiencia en forma personal, forma directa".38

p. Principio de autonomía

El Artículo 203 de la Constitución Política de la República de

Guatemala, ffionifiesta que los magistrados y los jueces son

independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están

sujetos a la Constitución Política y las leyes.
38 Barrios López. Ob. C¡t. Pág.72.
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Por su parte el Artículo 52 de la Ley del Organismo Judicial estipula

que "para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no está sujeto a

subordinación alguna, de ningún organismo o autoridad, sólo a la

Constitución Poiítica de la República y las leyes

Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán

desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad".

3.5. El procedimiento

Es ei conjunto de actos, normas y fases que conlleva ia realización de

determinados procesos, y que el juzgador debe observar para cumplir

con el debido proceso.

En el procedimiento se realizan los actos procesales que han sido

establecidos para cada juicio, dicho procedimiento debe ser observado

tanto por jueces como por las partes para que se cumplan los fines del

mismo, y que el juicio carezca de nulidad

procedimiento es la "Sucesión de actos que se realizan con objeto

alcanzar alguna finalidad jurídica: adoptar una decisión, emitir una

EI

de
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resolución, imponer una sanción no penal, etc. Frente al término

proceso, la voz procedimiento presenta una completa neutralidad

doctrinal, sin connotar naturaleza jurisdiccional o de otro tipo

administrativa o legislativa, por ejemplo- y circunscribiéndose a poner

de relieve lo externo y visible de una pluralidad encadenada de actos,

los trámites".3e

Por lo tanto el procedimiento son todos aquellos actos encadenados

que conllevan a la realización de una resolución o fallo, los cuales

deben observarse para cumplir con la realización del acto jurídico o

administrativos, según sea el caso.

En tal sentido hay procedimientos que no implican procesos

jurisdiccionales y, por otra parte, cuando se habla de procedimientos

en el contexto de una realidad jurisdiccional o procesal se requiere

aludir a la serie o secesión de actuaciones que integran el proceso,

pero sin comprender otros asuntos procesales como el objeto y

finalidad del proceso de que se trata, la legitimación activa o pasiva.

3s Fundación Tomás Moro. Ob. Cit. Pág. 799.
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4. Análisis socio juridico del Artículo 499 del Código Procesal

Penal con el fin de buscar un medio alternativo de beneficio

social para que la pena de multa no se convierta en prisión

Estudiando el Artículo 499 del Código Procesal Penal de Guatemala

nos podemos dar cuenta que cuando el condenado por un delito de los

tipificados en el Código Penal de Guatemala el cual es la ley

sustantiva del Estado y en la que están tipificadas las conductas

delictivas y en sus leyes especiales en las que también existen delitos

tipificados, por lo antes expuesto cuando la persona comete una de

estas conductas estipuladas en los mismo reaiiza un ilícito penal, que

al ser legalmente procesado y su culpabilidad y participación en el

delito es comprobada.

Se hace acreedor de una pena principal y si es el caso a una pena

accesoria que en muchas ocasiones es una pena de multa que se le

impone al condenado y que deberá pagar con dinero o moneda de

curso legal o con sus bienes.

En muchas ocasiones el condenado no tiene dinero y no tiene bienes

con que pagar la pena de multa impuesta en un proceso penal en el
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cual se haya

se le puede

m ismos y es

de pena de

condenado

regulándose

de prisión.

encontrado culpable por lo que no puede pagar y tampoco

trabar embargo a los bienes por gue carece de los

en este momento que la ley procesal hace la conversión

multa a pena de prisión ordenándose la detención del

por a uto se decidirá la forma de conversiónv

e I tiempo entre uno y veinticinco quetzales por cad a día

Es en este momento en que se violenta el Artículo 17 de la

Constitución Política de la República de Guatemala, porgue es una

acción u omisión que no está tipificadas como delito o falta y penadas

por la ley sustantiva y en ia cual las deudas de las personas no están

penadas con prisión por no ser delitos, si no gue es en los Juzgados

del orden civil donde se deben de ventilar estos asuntos pecuniarios

por que la ley penal esta y fue hecha por el estado para la persecución

de delitos puramente penales.

La incongruencia existente entre la legislación penal y la procesal

penal, en la sanción de los delitos y las faltas tipificados como tales y

sancionados con multa o privación de libertad conmutable, atendiendo

sus particulares caracteristicas sociales y éticas que ponen de

manifiesto la invasión de la legislación adjetiva en el ámbito y materia

de la norma sustantiva a la cual le corresponde los delitos tipificados

en la misma como principio legal, dicha invasión de la norma adjetiva
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a nuestro juicio infringe el Artículo 17 de la Constitución Política de

República de Guatemala y los derechos humanos en general de

persona condenada.

Y en la realidad es importante manifestar ei problema penitenciario el

cual es de relevancia nacional e internacional y que sucede

principalmente en los países latinoamericanos que carecen de

infraestructura penitenciaria, quienes ientamente han adoptaclo

transformaciones normativas y una reorganización administrativa con

el fin de garanlizar la seguridad ciudadana y el afianzamiento del

Estado de derecho para una convivencia social.

En consecuencia y debido al problema peniienciario en la mayoría cie

países se han creado y puesto en práctica una serie de instrumentos

penitenciarios legales, sin embargo, han sido deficientes por no reunir

las condiciones necesarias y una política de carácter general para

garantizar y proteger las libertades básicas de los seres humanos.

La pena de multa directa o sustantiva tiene cada día más partidarios

entre los tratadistas y estudiosos del derecho penal y ha sido aceptada

por buena parte de legislaciones penales de varios países,

atribuyéndole muchas ventajas en términos de legislación represiva,

no degradante para la persona humana, y en las cuales están:

la

la
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a) El condenado deja de

sociedad y su familia

alimentación, seguridad

ser carga económica para el Estado, la

al no tener que invertir en su custodia,

y otros servicios;

b) No deja de ser una pena aflictiva, puesto que causa las condenadas

responsabilidades muy personales y limitaciones económicas

propias y para su familia;

c) Se acomoda a las situaciones económicas y financieras del penado;

d) Permite su readaptación social, sin exponerlo a la degradación ética

y social que le causaría la prisión y la deshonra que inclusive la

sociedad extiende a la familia y al círculo de sus arnistades;

e) No abandona a su familia ni a su comunidad, por el contrario

favorece sus ocupaciones habituales. productivas y sociales;

f) Constituye una fuente de ingresos para el Estado y en este caso

descongestiona al Organismo Judicial; y

g) Descongestionará el sistema carcelario dei país. Por lo que es

importante que el Estado de Guatemala tome en cuenta lo expuesto

y se reforme el Artículo 499 del Código Procesal Penal de

Guatemaia.
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4.1. La pena

La pena considerada en sí misma, no es únicamente la remuneración

del mal, hecha con peso y medida por un juez legrtimo, pues es licito

prever y sacar partido de los efectos que puede causar el hecho de la

pena, mientras con ello no se desnaturalice y se le prive de su

carácter de legitimidad

La pena como una de las principales instituciones del derecho penal,

puede definirse de varias formas atendiendo a diferentes puntos de

vista, así, algunos tratadistas inician definiéndola como un mal que

impone el Estado al delincuente como castigo retributivo.

Partiendo del sufrimiento que la misma conlleva, la expiación de la

culpabilidad del sujeto; algunos otros, parten de la idea de que la

pena es un bien, por lo menos debe serlo para el delincuente cuya

injusta voluntad de reforma es un bien para el penado en cuanto debe

consistir en un tratamiento, desprovisto de espíritu represivo y

doloroso, encaminado solamente a la reeducación del delincuente,

otros parten cjel punto de vista de la defensa social y hablan de la
prevención, individual o colectiva, otros se refieren a la pena como un

mero tratamiento para la reeducación y rehabilitación del delincuente;
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algunos otros desde un punto de vista meramente legalista, la abordan

como la restriccién de bienes que impone el Estado, a través de un

órgano jurisdiccional, producto de un debido proceso penal como

consecuencia de la com isión de un delito.

Dentro de las teorías que estudian ia pena se pueden encontrar las

siguientes:

4.2. Teorías

Dentro de las teorias se encuentran desarrolladas las siguientes:

1. Teorías Absoiutas:

Para estas concepciones, la pena carece de una finalidad práctica; se

aplica por exigencia de la justicia absoluta; si el bien rnerece el bien.

el mal merece el mal.

La pena es, entonces ia justa consecuencia del delito cometido y

delincuente la debe sufrir, ya sea a título de reparación o

el

de
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retribución

absolutas, a

por

SU

el hecho ejecutado; de ahí que estas orientaciones

vez, se clasifiguen en preparatorias y retributivas.

2.Teorías Reiativas:

A diferencia de las doctrinas absolutas, que consideran la pena como

fin, las relativas la toman como un medio necesario para asegurar la

vida en sociedad. Esto es, asignan a la pena una finalidad en donde

encuentra su fundamento.

3. Mixtas:

lntentan la conciliación de la lusticia absoluta, con una finaiidad

De todas las teorías mixtas, la más difundida es ia de Rossi, quien

toma como base el orden moral, eterno e inmutable. preexistente a

todas las cosas; junto a é1, existe el orden social, igualmente

obligatorio, correspondiendo a estos dos ordenes, una justicia

absoluta que desarrolla toda su eficacia en la sociedad humana por

medio del poder social.
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4.3. Fines de la pena

De conformidad con la doctrina, el fin de la pena es la salvaguarda de

la sociedad. Para la legislación guatemalteca, en principio debe ser

sancionadora, en virtud de la comisión de un hecho delictivo,

seguidamente debe ser intimidatoria, es decir preventiva, pues trata de

evitar la delincuencia por el temor de su aplicación, ejemplar, al servir

de ejemplo a ios demás y no solo al delincuente, para que todos

adviertan la efectividad de la amen aza estatal

Para tal efecto debe ser correctiva o rehabilitadora, ai producir en el

penado la readaptación a la vida normal, impidiendo así la

reincidencia; ya sea temporal o definitivamente, según que el

condenado pueda readaptarse a ia vida social o se trate de sujetos

incorregíbles; la pena debe ser justa, pues la injusticia acarrearía

males mayores, no solo con relación a quien sufre directamente la

pena, sino para todos los miembros de la colectividad.

4.4. Clasificación de las penas

doctrinaria las penas pueden ser:Según la clasificación
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a. Por su fin preponderante

1. lntimidatorias,

2. Correctivas y

3. Eliminatorias, según se apliquen a sujetos no corrompidos, a

individuos que son delincuentes habituales, pero susceptibles de

corrección, o a inadaptados peligrosos.

b. Por el bien jurídico que afectan y atendiendo a su naturaieza

1. Contra la vicia (pena capital),

2. Corporales (azotes, marcas, mutilaciones),

3. Contra la libertad (prisión, confinamiento),

4. Pecuniarias (privan de algunos bienes patrimoniales), y

5. Contra ciertos derechos (destitución de funciones, perdida o

suspensión de la patria potestad y la tutela).

La individualizactón de la pena consiste en imponer y aplicar la pena

según las características y peculiaridades del sujeto, para que la pena

se ajuste al individuo y realmente sea eficaz. se trata de adaptar la
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pena prev¡sta en la norma

justa

al caso concreto para que sea realmente

4.5. Fases de ejecución en el proceso penal

Dentro de la ejecución cabe distinguir la que corresponde a cada uno

de los actos que conforman el proceso, de manera que hay una

ejecución que corresponde a la declaración definitiva de

responsabilidad y el señalamiento de la sanción; por otra parie, la

ejecución propia del desarrollo del proceso, como medio contralor de

la actividad jurisdiccional en función del cumplimiento de las

resoiuciones dictadas en el trámite.

La característica fundamental de la ejecución, es la eficacia de la
sentencia; pero también participan de la calidad de ejecutivas las

decisiones que el juez adopta en el desenvolvimiento de la actividad

procesal y que marcan su normal itinerario. Son ordenes que impulsan

el proceso, desde las medidas cautelares o de garantía, hasta un

simple despacho o el envio de oficios, pasando por las audiencias, la

recepción de ias pruebas, su obtención y diligenciamiento, situaciones

gue empero, han sido consideradas fuera de lo que la doctrina llama

procedimiento de ejecución, puesto qL,¡e este ha quedado reducido a
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hacer positivo lo que se decidió en definitiva, o sea, que la sentencia

seria susceptible de ejecutarse.

En sentido general, el procedimiento de ejecución o procedimiento

ejecutivo, faculta al juez de esa competencia a verificar cómputos de

la prisión impuesta, ordenar detención si el condenado esta en

liberiad, resolver incidentes que se refieran a la libertad condicional,

la rehabilitación o los asuntos sobre la libertad anticipada, supervisar

los lugares donde se da el cumplimiento de las condenas, ya sea por

si o por inspectores específicamente nombrados, efectuar la

conversión cie la multa en prisión, comunicar las inhabilitaciones

impuestas en sentencia, ordenar la libertad que proceda por conmuta o

cuando haya perdón que extinga la pena, gestionar revisiones cuando

deba aplicarse retroactivamente la ley más benigna.

Las formas en que se tramitan las situaciones sobre la pena de

prisión, se adoptará en los casos en gue se impone las medidas de

seguridad y corrección; pero con representación de tutor para los

incapaces, siendo el luez ejecutor quien señale el establecimiento

donde deba cumplirse la medida, lugar que puede cambiarse con

anuencia del tutor o de la dirección del centro en que se cumple la

medida, pudiendo coniar con la asesoría de expertos.
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En plazo que no pase de seis meses y periódicamente, el juez

examinará al sujeto de la medida, en audiencia oral y privada, con

informe anterior del establecimiento y de expertos, diligencia que

llevará a la decisión de seguir o no la aplicación de la rnedida, si debe

continuar, se dispondrá cambiar el tratamiento o el estah¡lecimiento.

Ante informe favorable de que ya no existen motivos para la reclusión

de quien sufre la medida, se celebrará audiencia en ia forma que se

indicé

Es la última etapa del proceso penal y como menciona el connotado

jurista guatemalteco es una etapa muy importante y, lastimosamente

poco tratada. Esta fase tiene por objeto el control judicial del

cumplimiento y ejecución de ia sanción penal y del respeto a las

finalidades constitucionales de la pena.

Congruente con la Constitución Política de la República de Guatemala,

en relación al cumplimento efectivo de la previsión especial, el Código

Procesal Penal establece, la f acultad de ejercer, durante la ejecución

de la pena, el derecho de defensa de los derechos establecidos en las

leyes penales, penitenciarias y reglamentos, ante un juez de

ejecución.
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Fara el efecto, el recluso tendrá derecho a la defensa tecnica, ya sea

nombrando por él un defensor de su elección, o designándosele uno de

oficio por parte del lnstituto de la Defensa Pública Penal. Durante la

ejecuciÓn, la función de la defensa se remite únicamente a asesorar ai

condenado cuando lo solicite, f unción gue esta a cargo del

anteriormente mencionado lnstituto, así mismo, el Ministerio Público, a

través de fa físcalía de ejecución, tiene como función promover todas

las acciones referidas a la ejecución de la pena y la suspensión

condicional de la misma.

El luez de ejecución es el responsable de controlar el cumplimiento

adecuado del régimen penitenciario y a ese efecto, dispondrá las

inspecciones necesarias en los designados. De la misma

establecimientos carcelarios. Para su mejor cumplimiento, podrá

delegar esta función en inspectores guienes, tienen la obligación de

escuchar al penado sobre los problemas que enfrenta inmediatamente

después de recuperar su libertad, disponiendo la solución de aquellos

que este a su alcance solucionar".40

Los sistemas del derecho procesal penal

En la doctrina se encuentran desarrollados varios sistemas de los

Pá9. 426.oo Vélez Mariconde, Alfredo. Derecho procesal penal
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cuales se mencionan los siguientes:

a. Sistemas del proceso penal

Los sistemas del derecho penal son: el sistema acusatorio e

inquisitivo, los cuales se desarrollan a continuación.

b. Sistema acusatorio

Se dice que es el primer sistema procesal penai en la historia de ia

humanidad, que se puso en práctica especialmente en la antigua

Grecia y en los comienzas del antiguo lmperio Romano.

En las sociedades primitivas que precedieron a las sociedades ya

mencionadas, no se contaba con una completa organización

estructurada del poder público.

En las cuales la acción procesal fue cje carácter popular y con el paso

del tiempo, se realiza el juicio con intervención del ofensor frente a un

árbitro o un tribunal que finalmente resuelve el caso.
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c. Sistema inquisitivo

Este sistema inquisitivo tiene su origen durante la Edad Media en

Roma como instrumento de la lglesia Católica para procesar

principalmente a los herejes, brujas, hechiceros y al poder feudal.

A principios del año 1200, el slstema inquisltivo se expande por

Europa, principalmente en España, Francia y Portugal. "En Roma en

el año de 1588 el Papa Paulo lll establece la Congregación de la

lnquisición con el nombre del Tribunal del Santo Of icio".41

Al establecerse el sistema inquisitivo en los procesos penales de

Europa, como notas esenciales encontramos las siguientes, tomar al

procesado como objeto del proceso, hay una concentración del poder

en una sola persona, el inquisidor, quien era precisamente el monarca

como encargado de toda la jurisdicción.

A esto se agrega la delegación de la jurisdicción en funcionarios de

rango menor ya que personalmente le resultaba imposible a dicho

monarca conocer y tramitar todos los procesos, pero que en los casos

de mayor trascendencia era quien en última instancia los resolvía.

a1 Barrientos Pellecer, César Ricado. Exposición de motivos del código procesal penal. pág. 13.
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Aparte de las

esenciales de

que las características

a)La facultad soberana dei Estado, a través dei Juez, de ia

persecución penal quien, además, ju zga y ejecuta;

b)La persona que es procesada es considerada como objeto del

proceso, infiriéndole tratos crueles e infamantes y hasta cierto punto

institucion alizando la tortura para obtener la confesión considerada

como la reina de las pruebas valorada bajo ei sistema de prueba

tasada o legal;

c) Una investigación totalmente secreta, que consta en toda su

extensión por escrito, por ende la ausencia de un debate, así como

la muy lejana posibilidad de defensa del procesado, dando lugar a la

ausencia total del contradictorio, en consecuencia al ju ez le servía

de base fundamental todo lo que constaba por escrito para dictar

se nte n cia.

anteriores notas, se puede decir,

este sistema son.

Se manifiesta que el sistema

autoritarios, totalitarios y hasta

constituye un derecho de

inquisitivo es ad-hoc para gobrernos

de-facto, ya que la persecución penal

los órganos jurisdiccionales cuya
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intervención no requiere de una solicitud o de la actividad de un

acu sa do r.

La acusación y la función de juzgar se encuentran reunidas en el juez,

frente al cual el imputado esta en una posición de desventaja, pues el

carácter semi-secreto y escrito dificulta la defensa e impide

contraponerse al investigador por su papel de juez y parte; prevalece,

así mismo, la prisión provisional del procesado, la dirección de las

pruebas está a cargo del juzgador quien dispone del proceso".42

Ese sistema inquisitivo se lo aplicaban aun sea contrario a los

principios o leyes naturales, por eso es inquisitivo.

4.6. Análisis socio jurídico de alternativas de beneficio social

En Guatemala, frente a la inseguridad pública se ha acrecentado una

tendencia represiva, subrayada por algunos medios de información.

Algo así como cortar el dolor de cabeza decapitando.

Es que existe la errónea creencia de que las penas severas, disuaden,

a2 Cabanellas, Guillermo. Ob. C¡t. Pág.3.
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intimidan y constituyen por ende una forma de prevención de la
delincuencia.

En Guatemala, se necesita revisar el Código Penal, en cuanto a las

penas, partiendo de las interrogantes: qué hace una mente delincuente

en una prisión donde no existe control alguno de sus actos. Qué hará

esa mente delincuente, sin un oficio ni beneficio.

Qué hará esa mente delincuente durante cincuenta años cie encierro.

Todas esas preguntas tienen respuestas en el sistema penitenciario;

esas mentes delincuentes continúan delinquiendo desde las cárceles.

Por lo cual, es interesante la posibilidad de que se reduzcan las penas

privativas de libertad, y que al mismo tiempo se incorpore la

infraestructura en los centros carcelarios para que los reclusos

trabajen, aprendan un oficio, supian sus necesidades básicas, y que el

tiempo que un reo pase en prisión, sea aprovechado por medio de

controles penitenciarios eficientes comprometidos con la justicia

sociai, pues la mayoría de reos están comprendidos entre las edades

de dieciocho a treinta y cinco años".43 Esto quiere decir que están en

la etapa productiva de su vida.

ot Matute Rodriguez, Arturo; y García
Prevención de la Violencia del PNUD.

Santiago. lvan. Programa de Seguridad Ciudadana y
Http:/iwww. ocavi. com/d kcs_4 1 5. pdf
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La historia ha demostrado, que la represión no es la solución para

controlar y mucho menos acabar con la delincuencia; así como

tampoco es suficiente la formulación y creación de leyes con penas

más drásticas para los responsables de la comisión de un hecho

delictivo; como lo demuestra el informe estadístico de la violencia en

Guate m a la.

Este informe fue presentado por el Programa de Naciones l,Jnidas para

el Desarrollo en Guatemala, en el dos mil siete, respecto al índice

delictivo en nuestro país, en el período comprendido entre los años de

mii novecientos noventa y cinco al dos mil seis.
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1.

GONCLUSTONES

El sistema penal es injusto, con

bienes y recursos económicos, al

condenas, por medio de pago,

económica del privado de libertad.

las personas que carecen de

no proporcionar reducción de

sin establecer la condición

2. La falta de recursos económicos de los condenados de un delito,

hace que aun cuando el condenado haya cumplido su pena

principal, y carezca de recursos económicos, debe cumplir prisión

por no poder pagar la multa.

3. El pago de las multas, establecido en el código penal en er

Artíeulo 54 del mismo, establece un período muy corto para poder

cubrir con las multas impuestas, de los condenados que carecen

de recursos
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1.

RECOM EN DACION ES

El Congreso de la República

nuevas leyes que establezcan

reducción de condenas cuando

para poder contar con libertad.

de Guatemala, debe de aprobar

nuevas formas de proporcionar

no tengan la capacidad de pago

2. Los montos que perciben los condenados a prisión, por trabajos

desempeñados estando en la misma, se les deberían descontar de

las sanciones económicas establecidas por el juzgado, para poder

cumplir con las multas y reducir las penas impuestas.

3. Se recomienda que el pago de las multas establecidas en el

Artículo 54 del Código Penal, para la amorlización del pago y así

cumplir con las multas establecidas para la reducción de la

condena.
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