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Guatemala, 18 de junio de 2015.

Dr, Bonerge Amílcar Mejía Orellana
Jefu de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Univercidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

Dr. Mejía Orellana:

En cumplimiento y atención de la providencia de su despacho; procedí a asesorar el
trabajo de tesis de la bachiller IRMA LUCRECIA GARCIA DE LEON con carné número
845t)368, intitulado: "LA DOBLE DEPENDENCIA INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACÉN CRIMINAL Y SUS IiiPLICACIONES
PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL GUATEÍUIALTECO." Para lo cual
manifiesto lo siguiente:

L Yo, Eddy Augusto Aguilar Muñoz, en mi calidad de asesor de tesis, no soy
pariente dentro de los grados de ley con lrma Lucrecia García de León.

ll. El criterio fundamental que se sustenta en este trabajo, es que actualmente la
Dirección General de lnvestigación Criminal, está adscrita laboral y
adm¡n¡strativamente al Ministerio de Gobernación. Sin embargo, funcionalmente
está adscrita al Ministerio Público. Esta doble adscripción institucional no es
favorable para el sistema de justicia penal de Guatemala.

lll. En síntesis se puede decir que mientras exista esa doble adscripción
¡nstitucional y la dispersión administrativa y funcional de los entes claves de
investigación criminal se mantendrá la incapacidad del Estado de Guatemala en
materia de seguridad y criminalidad. En el presente trabajo se presentan
contextos respecto de los entes de investigación en materia criminal, incluyendo
la Dirección General de lnvestigación Criminal, los cuales han estado adscritos
bajo la dependencia del Gobierno Central y del Ministerio Público, lo que da
como resultado la ineficacia de la investigación criminal y por lo tanto repercute
en el sistema de justicia penal.

lV. La presente tesis cumple la finalidad de demostrar, que sí existe la conveniencia
de que la Dirección General de lnvestigación Criminal esté laboral, administrativa
y funcionalmente adscr¡ta al Ministerio Público por ser esta última la entidad que
dirige la investigación y persecución penal en Guatemala. Por lo que es

li ¡-;sl! - ./



Lic. Eddy Augusto Aguilar Muñoz
Abogado y Notario.

11 calle 4-52 zona 1 Edificio Astuias oficina 1

Teléfonos: 22323916 y 34341785

necesario reformar el Artículo tres del Decreto 15-2012 del Congreso de la
República de Guatemala, en el cual se debe establecer la dependencia,
administrativa, laboral y funcional de la Dirección General de lnvestigación
Criminal directamente al Ministerio Público.

V. En ese senüdo, el presente trabajo de tesis cumple con el requisito contenido en
el Artículo 31 del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales y el Examen General Público.

Vl. El contenido de elaboración de la presente tesis cumple con los s¡guientes
requisitos: a) contenido científico y témico solicitado por esta casa de estudios
superiores; b) se considera que la metodología uülizada es adecuada al marco
conceptual, técnico, metodológico y operativo; c) en cuanto a la redacción
utilizada reúne todas las condiciones de claridad, presentación y de forma
c,omprensible; d) se aplicaron las reglas de investigación documental; e) la
conclusión discursiva, presenta en síntesis el problema a resolver; y la
bibliografia utilizada es adecuada al tema tratado.

En razón de lo anterior, el presente kabajo de grado merece mi DICTAI|EN
FAVORABLE, para que la sustentante c¡ntinúe con el trámite que conesponde, previo
a optar al grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

De usted muy respetuosamente:

Abogado y Notario.
Colegiado No.6,410
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PRESENTAC¡ÓN

Ei presente trabajo de tes¡s trata scbre la creación de la Dirección General de

lnvestigación Crintinal. Tipo Ce rrivestigación. cuelitativa. Rama cognitiva. ,Jerecho

penal criminal Periodo en que se desarroiló la investigación: de enero a mayo del

año 2O15. Ob.leto y sujeto de la investrgación: Dirección Generai de lnvestigación

Crrminal. Aporte oentifico. análrsis sobre las consecuencias de la doble

dependencia inst¡iucional rje ia Dirección Generai cie invesiigac¡ón Criminal en ei

sisiema de justicia penai en Guatemala. porque en la actualidad su dependencia

los esfuerzos que reaiiza dicha rnstitución se encuenti'an dispersos en dos

rnstituciones dei Estado, lo cuai tiene consecuencias desfavorables en ei sistema

§-^ justicia penal de Guatemaia.

La Dirección General Ce investigación Crirninal srgnifica un gran apoyc para la

ji;sticia penal de Guatemala. en la protección de la escena del crimen. el

esclarecimiento de los hechos delicttvos. en especial los casos de urgencia que

puedan traer consecuencias ulteriores y colaborar con las fuerzas de seguridad de

otros paises en las pesquisas por órdenes de captura, entre otras; sin embargo. la

adscripción de dicha entidad al Mrnisterio cie Gober¡ración y al lvlinisteno Público al

mismo tiempo, tiene inrplicaciones no favorables para ei sisiema justicia porque la

dispersión de esfuerzos hace que la entidao sea inefectiva.



HIPÓTES¡S

La adscripción de la Dirección General de lnvestigación Crrmlnal a Cos entidaces

del EstaCo como !o es el Ministerio de Gol¡ernación y el Mlnisteri¡ PÚ¡blico n'c

garantiza la independencia de !a investigación criminal. ya que por un laiio

depende orgánica y adminrstrativarnente a la primera entidad'y en segundo lugar

depende funoonalmente ai Minlsteno Público. Este panorama no proptcia el éxlto

de ia investigación criminai en Guatemaia, porque debrdo a ia cioble adscripción,

se dispersarr los esfuerzos del Estado en esta tnateria.



COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis plonteada se comprueba ya que, en realidad la adsciipción laboral y

adminisirativa de la D!rección General de lnvestigación Crimina! ai Ítlinisterio de

Gobernación. dispersa los esfuerzos en lograr una investigación crirninal efectiva

por lo que constrtuye una consecuencta desfa.¡orable en el proceso penal

guatemaiieco. Por lo que es necesarro reformar ei Artlculo tres del Decreto

15-2A12 del Congreso de la República de Guaiemaia para regular la adscripción

orgánica y funcional de dicha Dirección al Ministerio Púbiico.
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INTRODUCCIÓN

La Dirección General de lnvestigación Criminal es un avance para Ia justicia en materia

de investigación criminal, ya que según el Decreto 15-2012 del Congreso de la

República de Guatemala, la función de dicha entidad será proteger la escena del

crimen, investigar para esclarecer los delitos, en especial los casos de urgencia que

puedan traer consecuencias ulteriores y colaborar con las fuezas de seguridad de

otros países en las pesquisas por órdenes de captura, entre otras funciones.

Se evidencia un problema derivado de la estructura funcional de dicha entidad, ya que

como se regula en el citado decreto, la misma está adscrita al Ministerio de

Gobernación. Dado este contexto, se evidencia una dispersión de la investigación y la

inteligencia civil; porque el ente encargado de la investigación y persecución criminal es

el Ministerio Público; entonces la Dirección General de lnvestigación Criminal, debería

estar adscrita al Ministerio Público, de tal manera que se establezca una relación

directa en la estructura de investigación criminal.

En el presente trabajo el tema principal es en torno al análisis del Ministerio Público

dentro del sistema de justicia del país, su organizac¡ón y sus funciones principales.

Asimismo, se analiza el modelo de investigación criminal vigente de conformidad con

los principios constitucionales, y que la doble adscripción de la Dirección General de

lnvestigación Criminal al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público repercute

negativamente en el desarrollo de las investigaciones en materia penal.

En el desarrollo de este trabajo se sustenta la hipótesis de que la adscripción de la

(i)



Dirección General de lnvestigación Criminal a dos entidades del Estado como lo es el

M¡n¡sterio de Gobernación y el Ministerio Público no garantiza la independencia de la

investigación criminal, ya que por un lado depende orgánica y administrativamente a la

primera entidad y en segundo lugar depende funcionalmente al Ministerio Público. Este

panorama no propicia el éxito de la investigación criminal en Guatemala, porque debido

a la doble adscripción, se dispersan los esfuerzos del Estado en esta mater¡a. Por lo

anterior debe reformarse la Ley de Ia Dirección General de lnvestigación Criminal para

que esté adscrita al Ministerio Públ¡co.

El presente estudio se estructuró en cuatro capítulos. El primer capítulo, trata sobre Ia

investigación criminal en Guatemala; en el segundo, se aborda el tema de la

organización y funciones general y específicos del Ministerio Público; en el tercero, se

aborda la organización y funciones del Ministerio de Gobernación, sus definiciones y el

contexto actual en que se desenvuelve; y en el capítulo cuatro, se analiza la doble

dependencia institucional de la Dirección General de lnvestigación Criminal y sus

implicaciones para el sistema de justicia penal guatemalteco.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los métodos de investigación

siguientes: analítico, con el cual se examina cada uno de los conceptos fundamentales

del tema; el sintétic¡, con el cual se presenta la conclusión discursiva. Asimismo, se

aplicaron las técnicas de investigación documental y bibliográfica.

En espera de que el presente trabajo de investigación, sirva como un instrumento de

estudio para las personas que se interesen en investigación criminal, específicamente

en cuanto a la estructura de los entes especializados en la materia.

(iD



CAPiTULO I

1. La investigación criminal en Guatemala

E! Ciseño del nuevc sisterna procesal penal vigente en Guatemala se apcya en la idea

del nrodelo acusatorio qLre contenrpla una fase de rnvestigación, e cargo de un ótgano

denominado Ministerio Ptiblico, que cumple la función de representar el interés de ia

comunidad en ia persecución del delrto.

Por otro ladc, se encuent!-a un sisten¡a de cjefer¡sa penal que intenta satisfacer la

exigenc¡a constiiucional de proveer un abogado que represente en forma profesional y

oportuna los intereses del sindicado sea de la defensa pública o de un abogado

privado.

En ese panorama. 'la fase de investigación se cortstituye er el espacio en ei que eslcs

dos actores Ministerio Púrblico y defensa. despiiegan estrategias para revelar

paulatinamente sus puntos Ce vista ¡r el conjunto de antecedentes que respakjan sus

posrciones. hasta llegar al juicio orai -ocasión en la que encontrarán a un tercero

situado en conoiciones r:e imparcialidaci y que resolverá el conflicto penal '1

Er: la actualidad, también se cuenta ccn necanisnlcs tendientes a racionalizar la

persecución penal. perrnitiendo archivar o no investigai'aqueilos ilícitos en lo§ que no

es posible contar con antecedentes mínimos de investigación o bien aqilellos en qi.re

1 Blanco -§uárez, Rafaei y otros Li!¡gac¡ón estratég¡ca en el nuevo proceso pena!. Pág 15

1



por su baja lesividad no existe un interés púbiico cornpron:etldo. La investigación

crirninal como aspecto clave en los procesos penales de alto ¡mpacto social se

desarrolla dentro de un sistema o política criminal del Fstado del cual depende sttgrado

de eficrenoa pa!'a mantener la paz social.

1.1 . Política criminal

En primer lugar, el términc politica trata scbre el poder, no de ia ciencia. La politica

criminal p,.rede visualizarse corno un conjunto de decisiones de la autoridad pública

sobre el delito"

Una sociedad ciemocrática debe generar estrategias de combate del delito con pleno

respeto a sus realidades. que ctorga equi'ralencia a los valores sobte los que cimienta

su dimensión politica y balo la comprensiÓn necesaria entre el poder pÚblico y los

Cerechos funda!'nentales de los ciudadanos. Una politica criminal debe visualizarse

balo el desarrollo del constitucionaltsmo moderno de manera que la aplicación de dicha

política no contradiga los cjerechos íundamentales reconocidos por ia Constitución

Política de ia República cie Guatenrala.

Pcr ctra parle, la pclítica crinrinal es necesariamente una política pública. la cual se

encuentra: ''r"eferida a un ánrbito determinado dei conflicto social y opera cuando el

Estado decide como alternativa otorr:arle al fenómeno específico la categoria de delito y



a la persona que lo comete la calificación de delincuente. 2

De esta manera se entiende que la política crirninal es. "el sistema de decisiones

estatales, -de todos los poderes. incluido ei Constituyente- que. en procura de ciertos

objetivos -que deberán ser la protecc¡ón de los derechos reconccidos al rndividuo por su

condición de tal o como miembro de la sociedad-. define los delitos y sus penas -u otras

consecuencias- y organiza las respuestas públicas tanto para evitarios como para

sanoonarlos, estableciendo los órganos y los procedirn¡entos a tal fin, y los iímites en

que tales declsiones se deberán encausar."'

Las decisiones que integran la política crirnina! Ceberían tomarse dentro del mismo

marco ideológico-politico que servrrá de inspiración y de límite a cada una de ellas. de

modo que exista coherencia entre todas las que se aCopten. Aunque. esto no siempre

ocurre asi pues los responsables no piensan lo mismo o simolemente compiten por

espacios de pocier, y en ta mayoría de los casos, aqueilas decisiones de ia autoriciad

también están influidas. por confiictos sociales concreios, la opinión que de ellos se

íorme, generalinente a través de ia prensa. la sociedad. las acciones que en-iprendan

sus organizaciones civiles entre otros, influencras que, en muchos casos. no se

ajusiarár-r a aquellos objetivos ni respetarán aque!lcs principios, !o qr.ie generará

tensiones y debates.

En Guater¡ala ia impunidaC de los crínrenes aún persisten y las victimas nc han

!nstituto de lnvestigaciones Jurídrcas de la iJ ltJA¡1. Po!itica criminal. http:l/biblio.iuridicas.
unam.mx/revista/palf/ReformaJurric¡aU18/jecüec8.pdf consLrltado 

",1 
251C512415

Caferrata Ncrgs, José I y ctros Manual de derecho procesal penal. Pág 5



obtenido algun tipo de reparación por los hechos acaecidos, a pesar de lograr el tetorno

a la ¡nstituciona!¡dad democrática a mediaCos de la década de 1980 y la firma de los

Acuerdos de Paz también a mediados de la década de 1990

En ese ccntexto, resulta imporianie la respuesta que el Ministeric Público pueda

proporcionar a estos casos, sobre todo porque una de sus principales finalidades es

garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Es indudable que la resptresta

del fenómeno criminal es responsabilidad dei Estado y en ese sentido. una de las

instrtuciones responsables cie enfrentarlo es el Ministerlo Público.

La ccmplejidaC y lo-" niveles de criminalidad en e! país son preccupantes, se manifiesta

través de hechos violentos constantes, crimen organizado. proliferación de armas de

fuego. corrupción en la administraciÓn p[rblica, entre otros. Ante ello se han

implemeniado propuestas de política criminal. pero que en la prácttca no han obtenido

resultados relevantes. por ¡o que analiz las principales debilidades, obstácuios,

acrertos y logros, resulta necesario. en ei contexto en que se desenvueive la sociedad

guatenlalteca en estos d¡as.

R.especto a la vioiencia y la impunidad, un ¡eccnoc¡do estudio ¡efleiaba en el año 20'10

que "a pesar de las enormes expectativas de eficacie. respeto y promcc¡ón de las

garantía-q y derechos de los imputados que el proceso de reforrna procesal penal

prometia. a más de quince años de su aprobaciÓn. Guatemala presenta altos índices de

4



cr¡m¡nalidad e irnpunidad."a De acuerdo con ei informe citado, en el año 20'1C se

percibía una aito indice de criniinalidad, situación que a Ia fecha no ha disminuido. sino

que tiende a ser cada vez más alarmante.

El incremento de los hechcs cielictivcs y la siiuación de impunidacl de los misnrcs,

corrstituyen el rnayor riesgo para el sostenimiento del Estado denrocrático de Derechc y

del propio modelo procesal acusatorio, instaurado en la década de 1990. Esta situación

repercute sobre la discutida incongruencia Ce la reforma, que es el respeto de las

garantías fundamentales con respecto a ia eficacia en la persecución y sanctÓn cie los

hechos delictivos.

"El incremento de los índices de criminalidad grave y viclencia, rnantfestado a iravés de

ias muertes violentas, frente a los bajos resultados en la efectividad Ce la investigación

criminal y persecución penai. conducen a un estado de impunidad de carácter

estructural. lo que a su vez genera un sentiCo de tnseguridad permanente en la

sociedad. '5

Ante este pano!'ama, se pueCe afirmar que el Estacio ha fallado en su pclítica cie

seguridad ciudadana. como también el sistema de justicia penal tiene responsabilidad

de una respuesta efectiva hacia lcs delitos graves para el orden social.

Con la aprobación del Código Procesal Penal vigente, la suscripciÓn de lcs acuerdos de

Díaz. Elvin Estado de situac¡ón
desafíos. Pág 2C3.
tbid-

del Ministerio Público en Guatemala, valoraciones criticas y



paz y las reformas a ia Constitución Po!ítica de la Repúbiica cie Guaternala en el año de

1993, se inició un proceso de transformación normatir¡a. institucional y cultural de la

justicia penal en el país.

Esas decisiones políticas, hicieron que el Ministerio Público se instituyó con:c el

resporrsable del ejercicio de la acción penal pública. se le dio la potestad de dirección

funcional de la policía en materia de investigación criminal con lo que puede presentar

las pruebas adecuadas y convincentes ante el órgano .¡urrsdiccional para que resuelva

sobre e¡ proceso.

El N4¡nisterio Público, con el esfuerzo de dar cumplimiento a sus funciones ha

desarrollado diversas propuestas de política criminal Una de ellas es que. "en el año

2005, el Fiscal General aprobó el Plan de Política de Persecución Penal con el fin de

focaltzar la atención fiscal en hechos de mayor trascendencra social. orientar ia

intervención fiscal en situaciones que prodrician ineficiencra y aprovechar la utilización

de saiidas alternativas para incrementar ia eficacia cle Ios fiscales.'o Pero, si bien la

aprobación de ese tipo de medidas de política crim¡nal, resulta relevante p,ara dar

respuesta al fenómeno criminal en ia reaiicjad que se vive actualmente, Ios resuliados

que presenta la institución comtl tal aún son bastante insatisfactcrics.

1.2. Modelos de investigación criminal

Tres scn ios sistemas procesales

6 tbid. Pag.2c4.
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historia, los cuales son: el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto

que es Ia combinación de los dos anteriores.

En cuantc al sisterna inquisiiivo se indica que. "su origen se relaciona con Ia Roma

imperial y más precisamente con la época medieval bajo el régimen del derecho

canónico: su nombre se debe a los denominados tribunales de inquisición establecidos

por el derecho canónico para el juzgamrento de infracciones a las disposiciones Ce la

rglesia católica, que por el absolutismo de ia época pronto utilizaron sus drsposrciones

para el juzgamienio de toda ciase de deliios."'

Las características Ce este s¡stema se circunscriben en que el tribunal inquisidor no

necesitaba de la excitación de las partes para realizar sus accio¡es el impulso del

proceso no necesitaba de las partes y se estableció como una obligación dei tribunal,

como consecuencia de esto las partes tenian sustancieimente disminuidos sus

derechos, ei imputado dejó de ser sujeto de ia investigac¡ón y se convrrtió en objeto de

la m¡sma. la confesión debía obtenerse por cualquier medio.

En cuanfo al sistema acusatoric. se indica que es. "el sistema más antiglio cie que se

tiene conocimiento, pues se utilizaba en la antigua Grecia y en la República Romana es

el acusatorio. basado precisamente en una acusación r:resentada y sostenida por ei

ofendido. En este s¡stema es ineludible la extsiencia de una acusación previa a la

' De León Velasco. Héctor Aníbal :/ Hector Aniba! de León Polancc. Programa de derecho procesal
penal guatemalteco. Pá9. 9



iniciación del proceso, porque el acusado debe conocerla para poder defenderse."8

"En el sistema acusatorio, el juez no procede por regla general, por cuenta o iniciativa

propia. Tampoco pone en marcha el procedimiento o investiga los hechos."e

La Constitución Política de la República de Guatemala plantea un modelo de proceso

penal caracterizado por la existencia de derechos y garantías fundamentales durante la

investigación crim¡nal; por ejemplo, el Artículo 8 establece el derecho a contar con una

defensa técnica; el Artículo 12, la garantía del debido proceso y a ser juzgado por un

juez natural; en el Articulo 16 el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo; y

en el Artículo 29 el derecho de acceso a la justicia.

En los Artículos 203 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala se

plasma el modelo acusatorio, donde las funciones de investigación y juzgamiento están

perfectamente separadas:

Artículo 203: "Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover

la ejecución de lo juzgado..." El Artículo 251 dispone: "el jefe del Minister¡o Público será

el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública...'

En este sentido se crea la separación de las funciones de acusar y de juzgar; se

desarrolla el principio de imparcialidad y objetividad de la justicia, principios

' tb¡d. Páo. 9.
s Barrientoi Pellecer, César. Derecho procesal penal guatemalteco. Pág. 103



fundarnentaies de todc Estado de Derechc. Es evidente que en un nlodelo donde el

juez investigue y a la vez juzgue, este pr"incipio se ve rnuy cuestionado. piies la

birsqueda de la verdad procesal y la facultad de impartir justicia no pueden

concentrarse en una misma persona sin menoscabar la imparcialidad al momento de

luzgar.

Se cree entonces que la única fon'na de lograr la cbjetividad e imparcialidad en la

decisión judicial y por lo tanto del modelo a que aspira la Constitución. es mediante el

modelo acusatoric. porque los jueces no intervienen como parte acusadora ni

defensora, sino únicamente como contralores de la investigación y de las garantias

procesales, valorando la prueba conforme los criterios de ia sana crítica razonaoa

desde su papel de juzgador y no cie investigador.

Este criterio tarrbién ha sido sostenido por la Corte de ConstitucicnalidaC, mediante

sentencia de fecha 26 de enero de 1995, el cual establece que la investigación de los

hechos delictivos no forrna parte de la jurisdicción como potestad de juzgar y ejecutar lo

juzgado.

1.3. Principios de investigación criminal

El proceso democrático que da inicio en '1 985 plantea la vailCez Cel conjunto de

procedimientos y práct¡cas procesales forn¡ulados en años de dictaduras y gobiernos

autoritarios Es lógico el encuadramientc del proceso penal a los principios

sancionados por la actual Constitución Polítrca de la Repúbiica de Guatemala. sobre



todo en !o que se refiere a los aspectos corno.

Cumplimiento de garantías procesales.

Establecimiento de procedimientos técnicos, para p!'oteger a los individi-los cont!'a

los abusos y excesos del poder punitivo así como reforzar los derechos del

imputado.

c. Pennitir una investigación penai ob¡etiva. efrciente y el ejercicio oportuno del

derecho del Estado a perseguir y sancionar «jeiincr.¡entes. para lograr ¡a segur¡dad

juridica, el orden y Ia paz social.

a.

b

d.

Dicha refcrma ludicial responoe a una exígencia fundamentai de la

renovación democrática que busca la superación de las deficiencias

funcionamiento del slstema judicial y poner fin a las arblitrariedades. la

enf rentar la impunidad.

Agilizar la jusiicia, es decir, lograr justicia

Darle efectividad a la independencia del

organismos del Estado en el ejercicio de

ver con la coordinación.

pronta y efectiva.

Organismo Judicia!. Sin injerencia de otros

su función .luzgadora, sino lo que tiene que

po!ítica de

y el mejor

corrupción y

En ese marco constitucional del proceso penal acusatorio, vigenie en el pais desde

1994. se puede identificar una serie de plncipios propios que rigen la investigación

criminal; todos se encuent!"an interrelacionados. por !o que la violación a uno de ellos

representa también la afectación a los otros:
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1.3.1. Cognoscitivo

Este primer principio está relacionadc con lcs fines del prcceso penal y se refiere a que

el delito impr-rtado a una persona debe ser posible de comprobación empírica mediante

"un procedimiento de cognición o de comprobación, donde la determinación dei hecho

configurado por la ley como delito tiene el carácter de un procedimiento probatorio de

tipo inductivo. que excluye las valoraciones en lo rnás posible y admrte sólo o

predominantemente aseroones o negac¡ones de las que sean predicables ia verdad o

la falsedad procesai."'c

En ese orden de icleas el proceso penal guatemalteco, es un sistema ccgnoscitivo, cuyo

fin primordial es la averiguación de una verdad empíricamente compi-obable. que lo

diferencia de sistemas penales de decisión, donde la ccmprobación empirica del hecho

delictivo no es indispensabie. debido a que son los jueces, quienes de acuerdo a sus

propias valoraciones, tienen la faculiao de declarar Ia culpabiiidaci e imponer las penas.

Esta característica del n-.odeio guaterralteco irnplica que la responsabilidad penal

únicanrente puede determinarse si existen formas fehacientes de conrprobar que el

delito fue cometrdo por el sujeto sindicado. Ahi es cuando la investigación criminal

adquiere una importancia de primer orden para el proceso penai. pues ei [tnico métocio

para la averiguación de la verciad es med¡ante ia investigacton histÓrica de datos

objetivos, indicios y evidencias sobre hechos pasados y su debida incorporación al

pioceso mediante las normas establecidas para el efecto.

's Ferrajoli Lurgr. Derecho y razón. Pág. 36
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Lo que significa que sólo mediante el método probatorio, se puede establecer la verdad

fáctica de la acusación y la verdad jurídica de la sentencia. Para el efecto, el Decreto

51-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 5 establece: "el

proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta

y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible

participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la

ejecución de la misma."

En el Artículo 309 del citado Decreto, se dispone sobre el objeto de la investigación de

siguiente forma: "en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar

todas las diligencias pertinentes y útiles para determ¡nar la existencia del hecho, con

todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo deberá establecer

quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las

circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su

punibilidad.

1.3.2. Objetividad

El principio se refiere a que en el proceso de la investigación pueden existir tanto

evidencias que inculpen a una persona sobre la comis¡ón de un hecho delictivo, como

aquellas que lo exculpen de la comisión del mismo. De acuerdo al sistema procesal

penal guatemalteco, estas evidencias deben ser consideradas y valoradas de igual

manera. Este principio, conforme al Código Procesal Penal, de acuerdo con el Articulo

ocho rige incluso para la actividad desarrollada por el órgano acusador: "en el ejercicio

12



de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivc, velando

por la correcta aplicación de !a ley penal. Deberá formr-llar los reqLterimientos y

solicitudes conforme a ese criterio. aún en favor del imputado."

1.3.3. Respeto a los derechos humanos

Otrc de los principios de la investigación criminai en Guatemaia, es la existenc¡a Ce

ga¡^antias y límites para !a real¡zación de actos de investigación. Estos límttes, están

determinados. en su mayoria, por las garantías constitucionales y procesales, .rr

contenidas en la Constitución Politica de ia República de Guatemaia. los instrumentos

internacionales de derechos humanos ratiftcados por Guatemala. y más

específicamenie, en el Código Procesal Penal de Guatenrala.

En el Adiculo 16 se r"egula que: "los tribunales y demás autor"ldades que intervengan en

los procesos. deberán cLrmplir los deberes que les imponen la Constitución y los

tratados internacionales sobre respeto a los derechos humancs."

Estos línlites, prcvocan un giro radical en cuanto a las capacidades y los fines de la

investigación crin:inal, teorías como la del árbol envenenado. son producto de este

modelo garantista. l-a prohibición de la tortu!'a y de los actos intrusivos a la privacidad

sin orden ludiciai. son algunos ejemplos del alcance de este principio.
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1.3.4. Separación de funciones de acusacíón y juzgamiento

El punto central de la reforma prccesal, es la separaciór-. de funciones de investigación

y juzgamiento que estaban concentradas en la figura del jtlez de instrucción. Este

principic. responde a la necesidad de ia ob;etividad en la valoración de la prueba. y en

el control sobre los actos de investigación. inttmamente relacionados con ei prrncipio

anterior.

Además, el irnperativo ccnstitucional de una justicia intparcial y ob;etiva, ne puede

lograrse si los jueces forman parte del aparato de investigactón estatal. En ese sentido,

el procesr: penal acusatorio, con el contradictorio Ministerio Pt';blico entre la defensa

técnica. es el único modelo acorde a la norma constitucional. Más aún. la separación

de funciones de investigacion y juzgamrento. responde también a la aspiractón

republicana de la separación de poderes. que incluye la no concerrtt ación de

demasiado poder en un solo ente. y el control cruzado entre los poderes del Estado.

Este principio, obiigatoriamente represenia el desarrolio del Ministerio Público como

ente director de ia in'¡estigación, y otorga nuevas funciones a los jueces dentro de la

investigación.

"El giro debe ser totai. Scn las fiscalías, organlzadas convenientenlente y suficientes en

núnrero, quienes deben responder por la persecución penal y Ia investigación oficial de

los hechos punibles. Si¡ ta¡'ea principal consiste en ello. con el fin de convencer a los

cuerpos de decisión de ios tribunales para que autoncen ciertas medidas. provisionales

o definitivas, de carácter penal. Los tribunales en cambro, representan el resguardo del
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individuo frente al poder penal del estado, y por ende su labcr consiste en escuchar en

audiencia aquello que la fiscalía y eventualmente la defensa del impuiado le plantean e

intentan demostrar ..."1 
1

1.3.5. Control judicial

El control judiciai de la investigación, está írrtirnanlente relac¡onado ccn el principio

anterior, pero más aún con ei de respeto a los derechos humanos. En efecto. la

investigación criminal es posiblemente. una de las formas en que pueden entrar en

colisión ia necesidad dei Estado de impariir justicia ante ios hechos delictivos, frente a

la misma obligación estaial de respeto a los derechos humanos. Es entonces, cuando ia

figura del juez contlalor de la investigación adquiere su máxinia importancia.

i' Ma¡er. Jullc Derecho procesal penal. parte general, su¡etos procesales. Pág 430
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CAPITULO II

2. El Ministerio Público de Guatemala

El Ministeric Público es una institución que nace en Ia edaC nledia, en varios países

europeos. no obstante se ha considerado de origen francés. porque fue en Francia

donde adquirió un mayor desarrollo Surgió como i¡na necesidad del poder real para

defender los intereses del fisco. pero tambrén como una entidad prcmotora de la justicia

penai, es preciso consignar que esta doble naturaieza ha influido en la noción que se

tiene del lüinisierio Público con reiación a la adr¡inistración de .justicia, y ias

v¡nculaciones que ha de tener con el poder púbiico. De la primitiva functón se deriva el

nomS¡"e de Ministerio Fiscal pero, además, se le conceden amplias funciones,

especialmente en el campc de la justicia penal como órgano titular de ¡renores o

incapaces y así también como órgano dictaminador. Un gran número de legislaciones lo

llaman Minrsterio Público, nombre que está más adecuado a sus actuales ftlnciones

2.1. Generalidades

La evolución de las relaciones sociales del sistema de los delitos y las penas ha

conducido de un régimen prrvado, que se concretó en la venganza individttal o

colectiva, atenuada por el Talión y la composición, a Ia asunciÓn estatal del ius

puniendi. Hoy dia, incumbe al Estado, por una pane. ia facultad genérica o abstracta de

incriminar y sancionar. y por la otra. la titularidad de la pretensión punitíva La relación

penal matenal se plantea entre la sociedad. replesentada por el Estado y ei presunto

17



autor o participante en el del¡to. Existe tarnbién una relación sustaniiva enire el

inculpado y el ofend¡do. que no tiene, propiamente. naturaleza penal no apare.ja ius

puniendi, sino crvil derivada del hecho criminal.

El derecho penal forma parte del sistema de contrci social y al igual que los otros

subsistemas dentro de é1. por ejemplo: la familia, la escuela, la religión, la comunidad. el

derecho com[rn. etcétera. persigue asegurar el r:rden social. sirviéndose de los

rnstrumentos fundamentales para ello. tales como las normas. sanciones y el proceso.

Históricamente, el derecho penai ha tenidc corno fines nlantener el orden jurídicc y

social previamente establecido y cuando ese orden es afectado por la comisión de un

delito. hay que restaurarlc por medro de la aplicación de alguna pena. pero las

corrientes del derecho penal moderno tienden a añadrr a esos ftnes otros aún más

importantes como los cje prevenir ob.jetivamente el deiito y rehabilitar efeciivamente al

delincuerrte. por medio de las meciidas de seguridad y correcciórr.

El derechc penal debe tener objetivos realistas, lo que significa que nc hay que

atribuirle tareas con las que no pueda cunrpl¡r como transformador social o nredio para

mantener el orden social: un campo de actuación l¡mitado. pues debe considerársele

como ei último recurso del que d¡spcne el ststema de control sociai, limitándose a

resguardar los presupuestos más fundamentales e imprescindibles para el

mantenimiento ciei orden social, y una fornraiización rigurosa. para asegurar que la

intervención estatal no sea arbitrar¡a sobre los derechos de ias personas.
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Para materializar e! control sccial dei derecho penal sustantivo, se encuentra el derecho

penal adjetivo La misma potestad de! Estado de establecer las penas. supone la de

regular cómo se aplican ai individuo. Fsto es el conjunto de procedimtentos para

declarar que una persona es responsable de un delito y cast¡garla cornc tal. y si es el

caso, someteria a medidas de seguridad. Ésta es tarea que le corresponde al derecho

procesal penal.

El ciesarrollo histórico del proceso penai pone de manifiesto ia existencia de tres

sistemas con singrilares ca racterísticas. acusatorio, rnquisitivo y rnixto. Los dcs primeros

son diametralmente opuestos y el último consiste en una reunión de ambos.

Esa Civersidad de regírnenes procesales que dcctrinariamente son iomacios en cuenta

como tipos de carácter abstracto y con fina[dades didácticas, debido a qlte no se

encrJentran debidamente establec¡dos en las Iegislaciones antiguas o modernas.

reflejan la diversidad relacionada con la ideologia politica de cada comunldad en donde

es lmportante el estuoio de las diversas etapas históricas para la clara comprensión de

la concepción del Estado y del individuo, en ei fenómeno de ia adminisiración de

justicia. o sea. se tiene que refle.jar un aspecto de iucha ent¡'e el Estado y ei i¡rdividuo.

entre el ¡nterés coleclivo y el interés indiv¡dualt entre el pr¡nc¡p¡o de autoridad y la

libertaC indiviciua!.

Dentro del proceso acusatorio el individuo ocupa un prirner plano. EI papel del Estado

es en beneficio de los individuos. y tiene la misión de resolver los conflictos que se

producen entre los mismos. El juez actúa como un árbitro que se mueve impulsado por
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las partes y no existe actividad anterior a una acusación de tipo párticular. Consiste en

un proceso de tipo individualista.

Los fines del prcceso penal se resumen en: "obtener mediante la intervención del juez,

la declaración de certeza posit¡va o negativa. del fundamento de la pretensión punitiva

derivada de un clelito; que hace valer el Estado por meclio del Ministerio Público "i2 Sr¡

contenido: "lo constituye la declaración de certeza jurisdiccional de las condiciones que

determinan. excluyen o modiflcan la realización de la p!'etensron punltiva dei Estado. 13

En la década de 1990 se instaura el sistema acusatorio en Guatemala. con lc cuai se

separan las funciones de juzgamiento. investigación y persecución penal. donde el

Ministerio Público adquiere un papel de mucha relevancia dentro del proceso penal, lo

cual se aborda a continuación.

El fi4inisterio Público, previo a las reformas constitucionales que regularon su

funcionamiento. se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación

conforme el Decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala.

En 1993, Guatemala cambia la forma de organizar el sistema penal para enfrentar ia

crirninalidad, por lo que se dividió las tareas de juzganrierrto. invesiigación y

persecución penal en distintos órganos para establecer un sistema de pesos y

contrapesos que permltiera eliminar las arbitrariedades y el abuso de pcder que se

" Ciaria Olmedo Jorge. El proceso penal. Pág 60
'' tbíd.
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a.

b

obsenró durante la vigencia del sistema anterior.

Con !a refornra constitucional, el Ministeric Público se constituyó en un órgano

autónomo encargado de ejercer la persecución y la acción penal pública. El Código

Procesal Penal, contiene una ser¡e de funciones y responsabilidades para el Ministerio

Público. resumiéndose todas ellas en dos grandes áreas que son:

Facultades de dirección de la investigación en la denominada etapa preparatcria y,

Facultades de acusación para el ejercicio de la persecución penal propiamente

dicha.

La reforma constitucronal y ia reforma procesa! penal hacen que el Ministerio Púbiico se

conciba conro un ente autónomo. De esa mane¡a, el Decreto 40-94 del Congreso de la

República de Guatemala. ha definido a dicho ente como una institución que promtreve

la persecución penal. dirige la investigac,ón de los delitos de acción pública v que vela

por ei estricto cumplimrento de las leyes del pais.

En !a actualidad, el Ministeric Público se concibe como una instiiución auxiliar de la

administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines

principales son velar por el estr¡ctc cumplimiento de las leyes del país lo cual está

reconocido en la Constitucrón Politrca de la República de Guatemala en el Articulo 25'1 .

Esto es en la actuaiidad ya que. a la primitiva funciÓn se le fueron añadiendo otras

ampiias atribuciones de interés público corno las otorgadas en el campo de la justicia

penal; corno órEano tutelar de menoles e incapaces: asi como Órgano dictam¡nador en
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las decisiones del Estado. Por ello, su evolución nominadora de Ministerio Fiscal a

Ministerio Público, nombre que es más adecuado a su función moderna.'14

Los antecedentes del Ministerio Público en Guatemala, se encuentran en el trámite de

las apelaciones de las sentencias penales en segunda instancia, en épocas anteriores,

'adscritas a dichas salas se encontraban las llamadas partes oficiales, constituidas por

el magistrado fiscal de la respectiva sala de apelaciones y por el procurador defensor,

quienes obligatoriamente intervenían en los recursos de apelación contra las sentencias

dictadas por los jueces de primera instancia."ls

En estos casos, como los procesos prácticamente estaban terminados y solamente se

trataba de discutir el fallo de primera instancia, la intervención de dichos funcionarios se

limitaba a presentar por escrito sus alegatos sea pidiendo la revocatoria o la

confirmación de la sentencia apelada. En ocasiones pedían la nulidad de lo actuado

por vicios en el procedimiento y les correspondía también interponer el recurso de

casación obligatoriamente a los procuradores cundo había sentencia de pena de

muerte.

2.2. Antecedentes

La denominación de Ministerio Público aparece por primera vez en la legislación

guatemalteca en el año de 1929, con anterioridad a esa fecha solamente fungian los

li ¡p;*n", 
Alberto. Derecho procesal penal. Pág.90.



agentes fiscales como defensores de la hacienda pública. "En dicha época se organizó

al Ministerio Público como una dependencia del Organismo Ejecutivo, por conducto de

la Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia."'6 En lo que se

refiere al ejercicio de la acción penal el Ministerio Público tenía el deber legal de

representar en juicio los intereses de la nación y el Estado; era encargado de velar por

el estricto cumplimiento de las resoluciones y sentencias en los juzgados. El

Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público tenían entre sus

funciones velar por la pronta y cumplida administración de justicla.

En la Constitución Política de 1945 se separó del Organismo Ejecutivo de nombrar y

remover al Procurador general de la Nación por lo que se da esa facultad al Congreso

de la República. En 1956 la Constitución Política hizo mención únicamente a que una

ley especial normaría lo relativo al Ministerio Público, sin mencionar respecto de quien

es el encargado de su nombramiento.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1965, nuevamente se le da facultad

al Organismo Ejecutivo, específicamente al Presidente de la República de nombrar al

Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, época en la cual también

se exigió que el Presidente tenía que elegir de una propuesta por el Consejo de Estado.

El Decreto número 512 del Congreso de la República de Guatemala, fue la base

fundamental de la regulación del Ministerio Público en 1948, con lo cual se le dio

funciones de más protagonismo en el proceso penal como la de intervenir cuando el

" lbíd,
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delito afectara los intereses del Estado o de la hacienda pública. lntervenir en ios casos

penaies de acción pública cuando la pena a imponer no fuera menor de cinco años de

prisión. así como la de presentar querellas y formalizar acusación en representación de

los menores que habiendo sido sujetos pasivos del delito de acción privada no

recibieran proteccrón de la justicia, por negligencia o pobreza de sus padres o

representantes legales.

Con Ia aprobación del Código Procesal Penal vigente actuaimente, contenido en el

Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatenrala se cambia el

proceso penal inquisitivo por el sistema oredominantemente acusatorio, en el que uno

de los pilares fundamentales es la divisrón de la actividad rnvestigativa, acusadora y

juzgadora en entes distintos, para brindar objetivrdaci que debe conllevar cuaiquier

proceso que prelende limitar derechos Íundamentales de una persona.

Asir¡ismo se adecua la Constitución Política de la República de '1985 mediante la

reforma aprobada en 1993 y se establece la separación del Ministerio Público cuya

función principal se circunscribe al ejercicio de la acción penal pública y de la

Procuraduria General de la Nación. cuya función principal se circunscribe a la defensa

de los intereses del Estado mediante su representación y la asesoría a ias entidades

del misnro. El proceso se compiementa con la aprobación dei Decreto número 40-94 del

Congreso de la República que contiene en esencia la organización del Ministerio

Púb!ico

A parlir de esa época, el Estado configura una instiiución específica para la defensa de
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los derechos de ia población en Guatemala, mediante la persecución penal de manera

objetiva y sistemática de los actos que lesionan los valores de convivencia pacífica de

la sociedad guatemalteca.

2.3. Principios orientadores del Ministerio Público

L.)n principio es aquello que da inicio a un toCo, la razón. funCamento. origen o causa

primera de una cosa También como fundamentos o ruriimentos de una ciencia o arte.

Así puede decirse entonces que los principios generales del derecho. según Sánchez

Román, citado por Cabanellas son: 'los axlomas o máximas jurídicas recoorladas de las

antigiras compilaciones, o sea las reglas oei Derecho. '7 Asrmismo, son: Ios dictados

de la razón adnritidos por el legislador como fundamento ¡nmediato de sus

disposiciones. y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento."'3

Habiendo expuesto lo anterior, los principios que orientan el funcionamiento dei

Ministerio Público son aquellos dogmas o axiomas alrededor de los cuales gira su

actividad como ente estatal. Dichos principios están establecidos en la Ley Orgánica

dei Ministerio Público que rige esta institución. siendo éstos:

a. Autonomía. 'En sentido figurado, condición del indiv¡duo que de nadie depende, en

ciertos aspectos."'e Esto significa actuar independientemente, por propio inrpulso y

en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes. sin subordinación a

" Cabanellas de Torres. Gurilermo D¡ccionar¡o Juríd¡co Elemental. Pag. 256
'u lbid.
'e tb¡d. Pág 43
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ninguna otra autoridaci u organismo del Estado.

b. Unidad y jerarquia. "Cuando se habla del principio de unidad, es necesario que se

plantee una marcada división entre lo que es la unidad iurisdiccional y la unidad de

actuacrón. En el presente caso nos estamos refiriendo al principio de unidad de

actuación."2c La institucion es única e indivisible para todo el Estado. se or-qantza

jerárquicamente y en la actuación de cada uno de sus Íuncionarios está

representada integramente. "El principio orgánico de dependencia jerárquica

aparece como eiemento complementario y necesario para el efect¡vo desarrollo y

cumpiimiento del principio de unidad de criterio cornc engrana.le estructural del

mismo."'' Esto significa ser: "uno de los requisitos indispensables para la realizac¡ón

de la función fiscal, de la misma manera que la independencia de jueces y

magistrados."22

c. Vinculación. Todos los fr¡ncicnarios y autoridades administrativas del Estado Ceben

colaborar sin demora, asi como proporcionar los documentos e informes que les

sean requeridos. para el cumplm¡ento de las funcicnes asignadas al Ministerio

Público. Esto le permite al Ministerio Público reairzar sus funciones de me.1or !-nanera

y sin ningún obsiáculo que merma las investigaciones.

d. Tratamiento como inocente al sindicado. Esto obliga en materia de información

pública del proceso penai a no'¡ulnerar el principio de inocencla, el derecho de

:'Rodrrguez
'_ lb¡d. Páq.
" tbid.

Bar!ilas. Alejandro
11

Manuál de derecho procesal penal. Tomo 2. Pág I
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intimidad y la dignidad de las personas,

su.jetas a investigación criminal.

e. Respeto a la vÍctima. Esto significa que

en cuenta los intereses de la victima,

consideración y respeto.

especialmente las que se encuentran

institución ejecuta las funciones tornando

quien debe proporcionársele asistencia,

ia

f. Objetividad. "Ei principio de objetividaci en el p!'cceso penal actua! determina la

función responsable del fulinisterio Público para lle'rar a cabo la instrucción del caso

penal someiido a su competencia."23

2.4. Su normativa general

La institución fue creada ccn base en el Artícuio 25i de la Constitución Política de la

República de Guatemala, el cual establece que el ltilinisterio Púbiico es una institución

auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas de

rango constrtucional, cuyo fin principal es velar por el estricto cumpiimiento de las leyes

del país.

Su fur¡cionam¡ento se encuentra reguladc principalmente en el Decreto 40-94 Cel

Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Ministerio Públ¡co y por el

Código Procesal Penal. Dicha institución tiene las stguientes funciones

" lbid.
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1. lnvestigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los

tribunales;

2. Dirigir a la Policía Nacional Civil en la investigación de los hechos delictivos:

3. Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. efectuando

las diligencias necesanas ante los trrbunales de justicra del país.

4. Asisiir a las víclimas de delitos y crímenes. Ei Ministerio Público siempre debe dirigir

sus acciones tomando en cuenta los ¡ntereses de la víctima.

E! Fiscal General de la República y Jefe del lüinisterio Público está facultaCo para emitir

acuerdos específicos relacionados con la estructura organizacional de ias áreas

administrativa y de investrgaciones, con el objeto de adecuarlas a las necesidades del

servrcio y a la dinámica administrativa. Al Consejo del Ministerio Público le compete la

creación o la supresrón y, la determinación de la sede y ámbito territoriai de las fiscalias

disiritales. de secoón y municipales. a propuesta ciei Fiscal General de la República y

Jefe del Ministerio Público.

Entre los instrurnentos jurídicos que determinan su actuación están los siguientes.

a. Código Penal, Decreto No. 17-73 del Congreso de la Repúbllca de Guatemala:

b. Código Procesal Penal, Decreto No. 5i -92 del Congreso de la República de

Guatemala;

c Manual de Organización del Ministeric Público. Acuerdo No 1 1-95 del Fiscal

General de la República y Jefe del Mrnisterio Público:

d Manual de Clasificación de Puestos del Ministerio Público, Acuerdo No. 11-95 del
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e

,f

h

Fiscal General cie la República y Jefe del Ministerio Público;

Reglamento del Consejo del Ministerio Público, Acuerdo No '1-96 y sus reformas,

Reglamento de drstribución de casos para las fiscalías de sección, Acuerdo No 69-

96 del Fiscal General de la República y Jefe dei Ministerio Público;

Reglamento de la Carrera del Ministerio Púbiico, Acuerdo No. 3-96 0el Consejo del

Ministerio Público y sus reformas:

Reglamento interior de trabajo del lvlinisterio Público, Acuerdo No, 2-98 del F¡scal

General de la República y Jefe del Ministeno Público;

i. Pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio Público y el Sindicato

de Trabajadores del Ministerio Público de la República de Guatemala. Resolución

del Ministerio de Trabajo y Previsión Sccral No 183-2006.

k.

Reglamento de organización y funcionamrento del área adminrstrativa del Mrnisterio

Púbiico. Acuerdo No. 12-2007 dei Fiscal General de ia Repúbiica y Jefe del

Minisierio Público y sus reformas,

Otras disposrciones lega¡es y adm¡nistrativas que norman el funcionar]liento del

Ministerio Público:

2.5. Su importancia

La posición o ubicación del fl4inisterio Público Centro de la administración pública es uno

de los puntos de debate que hace algún tiempo atrás se viene haciendo sin que exista

unanimidad al respecto. ya que. "hay quienes propugnan por un órgano de poder

ejecutivo. otros que los prefieren como órgano jurisdiccional al igual que los órganos

ludiciales; y quienes Io prefreren como un organo completamente autónomo. dado a que

s
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éste representa los ¡ntereses de la población dentro de ios procesos penales."2a

En e! plano legal de Guatemala se ha Cecidió dotar de cieda autonomia al Ministerio

Público. pero aun no en la medida que doctrinar¡amente gana terreno en la actualidad

como lo es el hecho que el nombram¡ento cjel Fiscal General sea producto de la

voluntad popular. quien finalmente es ei que delega la representación de sus intereses

y la defensa de sus derechos mediante el proceso penai al Ministerio Público.

La autonomía de un ente que representa ios intereses Ce la población dentro de un

proceso penal es de vital importancia, porque garantiza Ia independencia en el

desarrollo de sus funciones con el fln de que dichos intereses sean obletivamente

protegrdos. En esto se encuentra precisamente su gran importancia para el Estado de

Derecho. Dicha autonomia debe contemplar no solamente ia parte funcional sino en ia

definición de su presupuesto. aspecto que no se contempia en la iegislactón

g uatemalteca.

En ese orden de ideas, el Acuerdo Giobal sobre Derechos Humanos es deternrinante

en la obligación adquirida por el Estado de Guatemala respecto de la autorromía del

Ministerio Público. ya que en su contenido se dice: "En lo que respecta al Organismo

Judicial y al FJinisterio Público. el Gobierno de la República de Guate!'nala reitera su

voluntacj de respetar su autonomia y de proteger ia libertad de acción de ambos frente a

presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que gocen plenamente de las garantias y

medios qiie requieran para si; eficiente actuación."

2o Carneluii. Francesco. Lecciones de derecho procesa¡ penal. Pág 139
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Cabe resaltar entonces que el Ministerio Público desempeña un papei de relevancia en

la administración de justicia, ya que su función conro director de ia investigación

criminal dentro del sistema acusatorio, hace efectiva la finalidad de los procesos

penales como Io es ia averiguación de la verdad.

2.6. Organización

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Púbtico, el Ministeno Público se organiza

de ia sigr"riente manera.

a. El Fiscai General de la República, a quien le corresponde determinar las políticas de

la institución y los criterros para el e,.jercicio de la persecución penal:

b. El Consejo del Ministerio Público, tiene atribuciones relacionadas con la carrera

fiscal medrante la proposición al Fiscal General del nombramiento de fiscales.

c. Fiscales de Sección;

d. Fiscales de Distrito;

e. Agentes fiscales o fiscales,

f. Fiscalesespeciaies;

g. Auxrliares fiscales.

Para cumplir sus funciones, se encuentra organizado funcionalnrente con cuatro

grandes áreas siguientes:

a. Área de dirección. En ésta área se encuentra el despacho del Fiscal General de la
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República y Jefe del lvlinisterio Público. Constituye la máxima autoridad del

Ministerio Público y se encarga de velar por el buen funcionamiento de la institución,

de ejercer la acción penal públrca y las atribuciones que la ley le otorga en todo el

territorio nacional, por sí misma o por medio de los diversos órganos que la

conforman. Determina la politica institucional y los criterios para el ejercicio de ia

persecución penai. lmparte instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de

las funciones. tanto de carácter general conro relativas a asuntos especificos en ios

términos y alcances establecidos en la ley.

Se rntegra con el Fiscal General de la República y Jefe del lüinisterio Públicc, quten

por mandato iegal. es el encargado de hacer efectivas las funciones que la

Constitución Polítíca de la República. la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras

disposiciones legales de naturaleza penal, le asignan a la institución.

b. Área de fiscalía. En esta área se encuentran constituidas las fiscalías distritaies y

munrcipales. Estas son las dependencias encargadas de ejercer la persecución y

acción penal pública, así como la privada. cuando procede de conformidad con la

ley, en el área geográfica que le corresponda. Se exceptúan del conocimiento de

estas f¡scalías, aquellos delitos que por razón de la materia. el procedimiento o la

trascendencia social correspondan a las fiscalias de sección. segÚn la

reglamentación respectiva.

Por mandata de Ia Ley Orgánica del l/lnisterio Público, las fiscaiías cuentan dentro

de su organización con la Oficina de Atención Permanente y la Oficina de Atención a
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la Víctima.

La Oficina de Atención Permanente es !a dependencia encargada de recibir,

clasificar, registrar. analizar y distribuir las denuncias. prevenciones policiales.

querellas y demás documentos que ingresan a la institución y otras notificacicnes

que hayan sido solicitadas por la misma oÍicina, asi como brindar atención a

personas que acudan al Ministerio Público por esos mot¡vos

La Oficina de Alención a la Victima es la dependencia encargada de bnndar

atención urgente y necesaria a víctimas directas y colaterales del delito. cuando

requieran de ayuda profesional para superar los daños causados pot' éste,

prioritariamente cuando se vean afectadas en sus derechos a la vida. integridad

física. la iibertad personal o ia seguridad sexual.

Las fiscalías de sección son las depenCenc¡as encargadas de ejercer persecución y

la acción penal. de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio

Público, asi como en otras disposicicnes emitidas por el Consejo del Ministerio

Público. las cuales están especializadas por conocer ios casos en functón de la

materia.

Hay otras unidades que se encuentran dentrc del área de fiscalía, tales como la

L¡nidad de lmpugnaciones, la Unidad Especiaiizada contra Organtzaciones

Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de dinero u otros activos y

Delitos contra el Orden Tributario, Fiscalia Especial para la Comislón lnternacional
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Contra la lmpunidad en Guatemala.

c. Area de investigaciones. Dentro de esta área se encuentran unidades y direcciones

muy importantes para la investigación de los hechos criminales y por" tratarse el

terna central del presente trabajo se presenian a continuación.

Dirección de lnvestigaciones Criminalísticas. Es ia dependencia de carácter

ejecutivo y estratég¡co encargada de planificar, controlar y ejecutar la ¡nvestigac¡ón

operativa, la recolección de evidencias y otros medios de convicción que coadyuven

al esclarec¡miento de los hechos delictivos que investrgan las fiscalias del Ministerio

Público. Esta drrección se confonna con la Subdirección de lnvestigación Crimtnai

Operativa y Ia Subdirección de lnvestigación Crinrinalísiica. Tiene como funciones

generales las s¡guientes,

1. Propcrcionar ei apoyo técnico operativo en la recopilación de infcrnración e

indicios y el traslado de los mismos a donde corresponda, según mandato legal.

así como participar bajo la dirección de los fiscales del Min!sterio PÚblico, en la

eiecución de la investigación criminalistica:

2. Recopilar y procesar ia información relacionada con hechos deiictivos, para

apoyar la investigación, así como otros medios de convicción llenando las

formalidades de ley;

3. Proponer a los fiscales, los tipos de peritajes y estudios rnás adecuados para

cumpl¡r con el objeto de la investigación,
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4. Practicar las diligencias pertinentes y útiles para determtnar la existencia del

hecho, con todas las circunstancias de importancia para la aplicación de la ley,

Auxiliar en los actos jurisdíccronales que se le ordenen. en razón del

conocrmiento de la investigación:

6. Realizar otras funciones gue le sean asignadas en el ámbito de su competenc¡a.

La Subdirección de lnvestigación Criminal Operativa, es la dependencia respcnsable de

planificar. organizai-, integrar, dirigir. ejecutar, controlar y supervisar las dtligencias de

investigación requeridas por los fiscales. que coadyuven al esclarecimiento de los casos

que conoce el Ministeno Público. asi como de brindar asesoria y acompañamiento a los

fiscales.

La Subdirección de Investigación Crirnina lística, es la dependencia encargada de

planifrcar, organizar. integrar. dirigir, ejecutar. controiar y supervisar las labores de

asesoría a los fiscales en las actividades de recolección de evidencias y procesamiento

de escena del crimen. que coadyuven al esclarecimiento de un hecho delictivo. Así

como de monitorear y mantener la comunicación por cualquier vía, con dependencias

dei Ministerio Público y otras insiituciones.

d. Área de aclministración. En esta área se encuentra la Secretarla General. Secretaria

Privada. Secretaría de Coordinación Técnica, Secretaría de Política Criminal,

Jefatura Adminrstrativa. Oficina de Protección, Unidad Especializada de Asuntos

lnternacionales. Unidad de Métodos Especiales de lnvestigación, Unidad de

Anáüsis, Unidad de Evaluación del Desempeño. Departamento del Sistema

35

5



lnformático de la Gestión de Casos del Ministerio Público y Departamento de

Seguridad.

2.7. Funciones principales

De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto

número 40-94 del Congreso de la República y sus reformas, y sin perjuicio de las que

se le atribuyan otras leyes, son funciones del Ministerio Público las s¡guientes:

a. lnvestigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los

tribunales, según las facultades que la confieren la Constitución, las leyes de la

República y los Tratados y Convenios lnternacionales.

b. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda

querellarse por delitos de acción privada, de conformidad con lo que establece el

Código Procesal Penal.

c. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la lnvestigaciÓn de

los hechos delictivos.

d. Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando

las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.

Como se ha apuntado, una de las principales características del sistema acusatorio es

la separación de la función de investigación que le corresponde al Ministerio Público y
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la de ser contralor de garantías que le corresponde ai juez contralor. En el proceso

inquisitivo, estas dos funciones estaban concentradas en la figura del juez de

instrucción o de primera instancia; con las reformas. la primera de las actividades es

concentrada únicamente en el Ministerio Público. dejando al juez la funciÓn

jurisdiccional y la de ser contralor de garantías.

Al analizar los sistemas de justicia penal de otros paises lat¡noamericanos, unos corl

mejores resultados que otros han adoptado este sistema. por considerarlo el más

transparente y equitaiivo Conforme a este modelo las funciones que le corresponden al

Ministerio Público. están delimitadas de manera precisa. Según la Constitución Política

de la República de Guatemala, a los fiscales ies corresponde, asumir la persecución

penal. que implica.

a. La dirección de la investigación destinada a esclarecer los hechos constitutivos

del¡to: para ello se les faculta para dirigir la función de la Poiicía Nacional Civil

cuanto a la rnvestigación criminal concretamente.

b. Ser titulares de la acción penal pública en los delitos perseguibies por esta via,

según ei Códrgo Procesal Penal.

En consecuencia. tarnbién la facultad de seleccionar los casos que ingresarán al

sistema penal para su juzgamiento de acuerdo con el procedimiento establecido. Ahora

bien, con este sistema el Minrsterio Público deja de ser un mero auxiliar de la

administración de iusticia y se conv¡erte en un actor clave en el prcceso penal.

en
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No obstante lo afirmado, se debe analizar desde la perspectiva de los cambios

realizados en la década de 1990, los motivos por los cuales el Ministerio Público no ha

logrado el protagonismo con las consecuentes deficiencias del sistema en conjunto.

Actualmente. las unidades básicas de rnvestigación criminal no están estructuradas de

tal manera que en su correlación conjunta logre su propósito.

Si bien Ia Policía Nacional Civil, constituye a la vez un ente auxiliar del lrlinisterio

Público para el desarrollo de la investrgación criminal. los entes especializados en esa

mater¡a deberian estar adscritos bajo la dependencia directa del mismo. de manera que

se pueda establecer una coordinación que haga efectivo el trabalo investtgativo. Uno

de los entes especializados en este caso es, la Dirección General de lnvestigación

Criminal, el cual desde este punto de vista debe estar bajo ia dependencia cjirecta del

Ministerio Público ya es el instrumento de primera mano para desarrollar la

averiguación de la verdad sobre los hechos criminales que se someten a conocim¡ento

de los tribunales de justicia.

En ei modelc acusatorio. también se tiene como actor importante al .juez contralor,

quien ejerce la actividad meramente jurisdiccional y como su nombre lo indica es el

encargado de velar por los ¡ntereses de los particulares. tanto a la víctima como al

procesado. De esa cuenta. es el juez contralor. quien de alguna manera eierce control

sobre la actuación dei Ministe!'io Público cuando se encuentra en la investigación de un

caso. y es reaimente ésie quien pone los lim¡tes dentro de los cuaies se mueve el

órgano persegr.ridor. Lo anter¡or expltca que cuando el Ministerio Público necesita.

dentro de Ia investigacrón, lim¡tar un derecho constituc¡onal, debe necesariamente pedir
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autorización judioial, así como el procesado y su defensor, quienes en igLtaldad de

condiciones con aquel pueden gestionar ante el órgano jurisdiccional.

Como puede observarse de esta ciescripción, la etapa preparatoria del proceso penal

forrna un verdadero triángulo. el Ministerio Público y la defensa en iguaidad de

condiciones y el juez qire funciona como árbitro para que no se violenten las reglas del

juego.

De ahí Ia inrportancia de que todos los actores funcionen adecuadamente, pues la falta

de acción o una ineficaz actuación hacen que el sistema no funcione y surjan

problemas, tales como un juez que se convierte en investigador, atentando conti-a su

imparcialidad en perjuicio del procesado.

Pero lo que quiero resaltar aquí es que el ente investigador debe estar estruclurado de

tal manera que las unrdades especial¡zadas de investigación iengan coordinaciÓn

efectiva. Por ejemplo la rectente creación de Dirección General de Investigación

Criminal, que en vez de estar bajo Ia dependencia del Mrnisterio Público por ser ésta

entidad la encargada de ciirigir la investrgación se adscribe legalmente ante ei Ministerio

de Gobernación, supeditado directamente al gobierno ceniral provocando en este

sentido una dispersión de las entidades que ayudan al Ministerio Público en el

cumplimiento de sus funciones dentro de la administración de justicia.
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CAPITULO III

3. Organizacién y funciones del Ministerio de Gobernación

El Estado puede ser comprendido, en un sentido amplio mediante dos acepciones.

como una estructura social y como una estructura de poder. En e! primer sentido se

toman en cons¡deración los hechos que están en la base de su organización,

primordialmente los hechos sociales, las relaciones humanas. En el segundo sentido.

es decir como estructura de poder, se toman las relaciones de mando y obediencia

existentes entre gobernantes y gobernados dentro del Estado, así como el vinculo

jurídico que liga a todos sus componentes.

3.1. Organismos del Estado

Un Estado dispone de tres facultades esenciales. legislar, administrar .¡usticia y ejecutar

las políticas públicas. Por eso se dice que el Estado puede dividirse en tres poderes

que son ejercidos por diversas instituciones y organismos: leg¡slativo. judicial y

ejecutivo.

El Organismo Ejecutivo, su fr,¡nción es garanlizat el cumplimienio de

las ieyes desarrolladas a través del organisrro legisiativo y administradas de acuerdo al

poder judicial. El poder ejecutivo, en otras palabras. está vinculado a la gestión del

funcicnamiento estatal cotidiano.
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En Guatemala para el funcionamiento eficaz del Organismo Ejecutivo, este se divide en

Ministerios. Los Ministerios de Estado de la República de Guatemala, son carteras para

el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo. Estos son establecidos en el

número que establece la Ley. actualmente son 14. según la necesidad requeriCa,

asimismo con las atribucrones y la competencia que la misma les señale. Estos 14

Ministerios de Estado componen el Consejo de Ministros. que es presidido por el

Presidente de la República. Dentro de los cuales se encuentra el Ministerio de

Gobei'nación. del cual se aborda detalladamente en este capitulo.

3.2. Ministerio de Gobernación

El Ministerio de Gobernación es el ente que dirige la po!ítica interna de seguridad de

Guatemala, que garantiza la gobernabilidad del mismo. la seguridad de las personas y

sus bienes: vela por el orden público, administra el sistema penitenc¡ario y migratorio y

faci!ita la organización y participación social.

Debe ser asimismo la instrtución eficiente y profesional, respetuosa y garante de la

Constitución Política de Ia República de Guatemala. las leyes y los derechos humanos,

que logre, con participación de la sociedad la gobernabilidad y seguridad del pais,

gozando de ia confianza y credibilidad de la población

Esta entidad gubernamental fue fundado en 1839 durante el Gobierno del Doctor

Ma!-iano Rivera Paz. inicialmente se le Ilamó Ministerio de Gobernación, Guerra,

Justicia y Negocios Eclesiásticos, siendo hoy día nombrado nada más como Ministerio
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de Gobernación luego de varios cambios en la legislación que dan soporte a esta

cartera.

Actualmente tiene como misión ser el ente: "Rector de la política interna del país, para

la gobernabilidad del mismo, la seguridad de las personas y sus bienes; que vela por el

orden público, administra los regímenes penitenciario y migratorio, y facilita la

organización y participación social."2s Como visión aspira: "ser la institución eficiente y

profesional, respetuosa y garante de la Constitución, las leyes y los Derechos

Humanos, que logre, con participación de la sociedad, la gobernab¡lidad y seguridad del

pais, gozando de la confianza y credibilidad de la población."26

3.3. Sus objetivos

Los objetivos generales que persigue el Ministerio de Gobernación se encuentran

principalmente en la Ley del Organismo Ejecutivo, que consiste en el ordenamiento

normativo base de la institución. Entre dichos objetivos se están:

a. Asegurar los recursos humanos y técnicos para contribuir en su área de acción a

garantizar la seguridad, el orden interno, la preservación de los bienes públicos y

privados, el pleno respeto a los Derechos Humanos amparados en la Constitución

Política de la República, mancomunado todo ello, con la seguridad del Estado y sus

¡nst¡tuciones.

25 Ministerio de Gobernación. http:íwww.m¡ngob. gob,guindex.php?option =com-content&view=
articlé&id= 5g&ltemid=210. 2510312015.

'" lbíd.
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b. Formular las politicas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al

manienimiento de la seguridad y orden público, la segurtdad de las personas y sus

bienes la garantía de sus derechos y ejecución de las órdenes y resoluciones

judiciales.

c. Ser el conducto entre la Presidencia de la República y las Gobernaciones

Departameniales, las cuales. entre otros, tiene por objeto la coordinación intra y

extra sectorial a nivel departamental para propic¡ar el desarrollo integral de país, en

el plano de la administración politica de los departamentos.

d. Adm¡nistrar el control migratono a cargo de la Dirección General de Migración.

e. Administrar la impresión de folletos, librcs, papelería, etc., para todas las

dependencias del Estado; códigos, reglamentos y leyes, función que ejecuta la

Tipografía Nacional informando de las dlferentes act¡vidades del Gobierno a través

del Drano de Centro América.

Como puede nctarse, los dcs objetivos generales contenidos en la literal a y b son los

que más interesan al presente estudio, ya que ello se deriva las politicas de segur¡dad

del Estado. la coordinación con otros entes dentro del sistema de justicia para que

prevalezca la paz y la tranquilidad ciudadana.

Tambrén debe hacer cur,qplir la ley relativa al orden público, la seguridad de las

personas y sus bienes, objetivos principales sobre los que descansa la razón de ser de
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la institucrón.

3.4. Funciones

De acuerdc a las ciisposiciones Ce la Ley del Organismo Ejecutivo, en el Articulc 36.

establece quer "al Ministerio de Gobernación !e corresponde formular las politicas.

cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden

público, la seguridad de las personas y de sus bienes. la garantia de sus derechos. la

e.jecución de las ó¡denes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los

nombramientos de los Ministros de Estacio incluyendo el de quien lo suceda en el

cargo. para ello. tiene a su cargo las siguientes funciones.

a. Compilar y pub!icar crdenadamente lcs cóCigos, leyes y reglamentos de la

República.

b. Aprobar los estatutos de las fundaciones. y otras formas de asociación, que

requieran por ley tal formalidad. y otorgar y reconocer la personalidad luridica de las

mismas.

c. Ejercer la vigilancia y supervisión de los montes de piedad, r¡fas y loterías, salvo lo

dispuesto por leyes específicas.

d. Administrar descentralizadamente los registros y sistemas de documentación de

identidad ciudadana, bajo su jurisdicción

e. Dar cumplimiento a las resoluoones emanadas de los tribunales de just¡c¡a en io

que le compete.

f. Prestar el servicio de notariado del Estado a través del Escribano Ce Cámara y de
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Gobierno.

g. Atender !o relativo a la impresión de publicaciones de carácter oficial.

h. Velar por la eficiente administración de los registros públicos sometidos a su

lurisdicción.

i. Representar, en el seno de la administración pública, al Presidente de la República y

coordinar sus reiaciones con los gobernadores departamentales.

1. Formular y ejecutar, dentro del marco de la ley, la política que en materia m¡grator¡a

debe seguirse en el país.

k. Aciministrar el registro, control y documentación de los movimientos migratorios.

l. Controlar, conforme a la ley, el registro de las armas de fuego en circulación y la

identificación de sus propietarios.

m. Elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al

mantenimiento del orden público y a la seguridad de las personas ¡r de sus bienes.

n. Conducir los cuerpos de seguridad pública del Gobierno.

o. Proponer los anteproyectos, para la reglamentacrón de los servicios privados de

seguridad.

p. Elaborar y aplicar las políticas de inteligencia civil, y recabar y analizar información

par-a combatir el crimen organizado y la delincuencia común. dentro del marco de la

ley

q. Administrar el régimen penitenciario del país. salvo aquello asignado a otros

órganos del Estado."

En este caso las funciones principales del Ministerio de Gobernación es procurar el
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mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas, ya que sin la

seguridad no se podrán garantizar otros derechos inherentes a la persona humana. Al

mismo tiempo en el Artículo citado se desglosa una serie de functones espec¡ficas

desde compilar los códigos. leyes y reglamentos de la República de Guatemala hasta

administrar el régimen penitenciario del país, todas ellas ¡mportantes para el

manienimienio de la paz.

3.5. Dependencias

Actualmente las dependencias a cargo del Ministerio de Gobernación son las

siguientes:

a. "Dirección General de la Policía Nacional Civil. Su misión principal es proteger la

vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio

de sus libertades. así como la seguridad pública. La Policía Nacional Civil es una

institución indispensable para que el Estado cumpla con el mandato constitucional

de garantizar la seguridad ciudadana, apegada estrictamente al respeto a los

derechos humanos. cumpliendo con su misión principal de proteger ia vida la

integridad fisica, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre e.lercicio de sus

libertades, así como la segundaci pública.

El Acuerdo de Fortalecim¡ento del Poder Civil y Función de! Ejército en una

Sociedad Democrát¡ca tamb¡én establece las bases para la creación de la Academia

de la Policia Nacional Civil y de la carrera policial. Para ello señala criterios tales
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como que todos los integrantes de la nueva estructura policial reciban fcrmación en

la academia de la policía y asegurar que el ingreso a la carrera policia!, los ascensos

y la especialización tengan lugar a través de la academia.

b. Dirección General del Sistema Penitenciario. Encargada de velar por el estricto

control de los centros penales de la República de Guatemala, así mismo, de la

inserción de la población reclusa a la sociedad.

c. Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional. Encargada de

editar el Diario de Centro América; imprimir" leyes. reglamentos y demás

pLrblicaciones oficiales; editar libros de texto; imprimir publicaciones que requieran

las dependencias del Estado, imprimir carnés para cédulas de vecindad y libros de

registros que requ¡eran las municipalidades, asi como llevar registro y control de

todas las publicaciones.

d. Dirección General de lnteligencia Civil. La Dirección General de lnteligencia Civii

tiene como principales funciones, planear, recolectar y obtener información,

procesa rla, sistematizarla y analizarla. transformándola en I nteligencia

e. Dirección General de Migración. Es la responsable de formular e implementar las

políticas mrgratorias del país, garantizando que la entrada, permanencia y salida del

territorio guatemalteco de nacionales y extranjeros, se realice de acuerdo con lo

preceptuado, en la ley de Migración y su reglamento. La Ley de MigraciÓn

contenida en ei Decreto número 95-98 del Congreso de la RepÚblica de Guatemala,
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trene por objeto garantizar un efrcaz crdenamiento migratorio, reguiando la ent:'ada y

salida de nacionales y extranjeros del terr¡torio nacional, así como la permanencia

de estos últrmos dentro del mismo La citada ley crea la Direccrón General de

Migración. y en el Articuio cuatro. establece las funciones de la mtsma. y en el

numeral 3) establece una de dichas funciones la cual es. "Garantizar que la entrada.

permanencia y salida del territorio guatemalteco. de nacionales y extranjeros, se

realice de acuerdo con lo precepluado en la presente iey y su reglamento:" o sea

que una de las funciones principales es garantizar el flujo migratorio tanto de

guaternaltecos como de extranjeros que llegan al país.

f. Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Es la encargada de la

adecuada regulación de |os servicios que prestan las personas individuales o

juridicas en materia de servicios de seguridad privada: asÍ como su registro, contrcl,

funcionamiento y supervisión. Esta dirección se regula actualmente por el Decreto

52-2010 del Congreso de la República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad

Privada. La Ley que Regula los Servioos de Seguridad Privada contiene algunos

principios que.lunto a los principios y fundamentos constituc¡onales de la seguridad.

pueden evitar que en adelante sigan proliferándose empresas de seguridad

clandestinas, es decir aquellas que operan al margen de la legalidad, lo cual se

traduce en un foco de rnseguridad para la sociedad. lejos de conseguir lo que en

teoría debe proveer: la seguridad de las personas que contratan sus servicios.

g. Registro de las Personas Juridicas. Encargada de la inscripción de las personas

jurídicas establecidas en el código de ti"abajo implementando los mecanismos y
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procedimientos para su inscripción, registro y archivo.

h. Dirección General de lnvestigación Criminal. Actualmente se regula rneCiante el

Decreto 15-2A12, Ley de la Dirección General de lnvestigación Criminal La

Dirección General de lnvest¡gación Criminal es un órgano civil que será dirigido por

el Ministerio Público y dependerá administrativa y laboralmenie del Mintsterio de

Gobernación. Las funciones de dicha entidad, son proteger la escena del crrmen,

investigar para esclarecer los delitos. en especial los casos de urgencia que puedan

traer consecuencias ulteriores y colaborar con las fuerzas de seguridad de otros

paises en las pesquisas por órdenes de captura, entre otras."

Como se puede notar, el Mrnisteric de Gobernación reúne a los dos entes que hacen Ia

investigación en mater¡a criminal, uno Policía Nacional Civil que debe ser el encargado

de la seguridad cir-¡dadana, haciendo trabajo de investigación y el otro. la Dirección

General de lnvestigación Criminal. que debe ser el ente especializado en la

¡nvestigación criminal que dirige el Ministerio Público. El objetivo principal de este

trabajo de tesis es determinar que mediante el Decreto que crea la Dirección General

de lnvestigación Crinlinal, se debió haberse adscrito completamente al Ministerio

Público para evitar su dispersión funcional.

Sobre dicha entidad cabe afirmar el problema derivado de su adscripción al Ministerio

de Gobernación, -gobierno central- cuando debería ser una dependencia del Ministerio

Público, ente que dirige la ¡nvestigación criminal.
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Uno de los principios de la investigacrón criminal es el principio Ce dirección de Ia

investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, los puntos centrales de la

reforma procesal penal. fue la separación de funciones de investigación y juzgamiento,

que hasta 1994 estuvieron concentradas en la figura del juez de instrucción. La lógica

de este pr¡ncipio responde a la necesidad de la objetividad e inrparcialidad en la

valoración de los eiementos de prueba recopilados en Ia investigación. el control sobre

los actos de investigación y el control sobre los derechos de ias pades procesales.

Además de que el ente investigador debe tener a su alcance todos los medios e

instrumentcs para la realización de sus funciones. Uno de los medios e instrumentos

es precisamente las entidades especializadas del Estado en la in'iestigación criminal.

El evidente problema nc se refiere a si es o no factible la creación de esta entidad

denominada por la ley como Dirección General de lnvestigación Criminal. Es de afirmar

que la creación de entidades como estas representa L¡n avance para Guatemala en la

especialización de sus sistema de investigación. acorde a lo se hace en otras regiones

del mundo.

El problema es que al estar adscrito al Mirristerio de Gobernación se dispersa ia

investigación y la inteligencia civil: porqr-re el ente encargado de la persecución criminal

es el Ministerio Público; entonces la Dirección General de lnvestigación Criminal

deberia estar adscrita al Ministerio Público para establecer una reiación directa en la

estructura de rnvestigación criminal de Guatemala y que la Poiicía Nacional Civil como

dependencia del M¡nister¡o de Gobernación. sea efectivamente el encargado de la

segurrdad ciudadana y auxiliar de la adm¡nistración de justicta en lo que se le sol¡c¡te.
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Se cree que mientras haya una dispersión entre

prevalecerá la incapacidad del Estado en resolver

país.

entes de investigación criminal,

problemas de criminalidad en el

los

ln<

El prcblema de la dispersión de las funciones está en que la Dirección General de

lnvestigacrón Criminal recibirá ordenes del Ministerio Público, pero tendrá dependencia

financiera y laboral del Ministerio de Gobernación, lo que generará desconfianza ya que

los investigadores no tendrán independencia al tener que rendir cuentas a sus

superiores.

Es preciso recaicar que las principales funciones del Ministerio de Gobernación son:

formular las políticas. cumpl¡r y hacer cumplir el régimen juridico relativo al

mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus

bienes, la garantia de sus derechos; lo que se puede resum¡r en seguridad pública.

Entendida la seguridad como la: "exención de peligro o daño"27 Ia seguriclad pública o

seguridad ciudadana se concibe como una: "garantia que el poder público ofrece a la

ciudadanía en general y a cuantos residen en el territorio de su jurisdicción, de no ser

ofendidos rmpunemente y de ser amparados en sus reclamaciones legales."28 Por

seguridad personal también se puede entender el. "sistema de organización de la

fuerza pública que cuida de manera eficaz de impedir o reprimtr las agresiones de que

pueden ser victimas ias personas honradas y que infunde, sin exclutr espnrádicos

" Ossor¡o fulanuel Diccionario de c¡encias juridicas, políticas y sociales. Pág 87E

" lb¡d.
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ataques, las tranquilidad de poder circular sin preocupaciones especiales por cualquier

punto del territorio nacional que sea de libre tránsito y poder frecuentar o visitar

cualquier lugar sin temor a atropellos, ultrajes o violencias."2s

La seguridad hurnana complementa y enriquece la teoría de seguridad tradicional en

cuatro aspectos. "primero. en que se enfoca principalmente en el individuo y no tanto en

el Estado, segundo, en que las amenazas a la seguridad de las personas no

necesariamente t¡enen un correlato con las amenazas a la seguridad del Estado:

tercero. que los actores de la seguridad van más allá del Estado y cuarto, alcanzar la

seguridad humana no sólo comprende proteger a la gente sino que también

empoderaria para que pueda defenderse por si so¡a."3c

Finalmente es preciso anotar que ia seguridad. "es la garantía dada al inCividuo, de que

su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o que si

estos llegan a producirse le serán aseguradas por la sociedad protección y

reparación."31

Se puede concluir, entonces, que la función principal del Ministerio de Gobernación

garantizar la seguridad a ia ciudadanía, la protección de los bienes y los derechos

las personas y mediante las políticas que elabcra e ¡mplementa.

30
tbid.
Grez Aldana Juan Francisco lndustria de
desempeño económico en y gobernabilidad
Pá9.7.
Pereira - Orozco Alberto y Marceio Pablo E.
generales relacionados al tema. Pá9. 75.

seguridad pr¡vada en perspectiva comparada,
como factores clave en el crecimiento del sector.

Richter. La Constitución, su concepto y aspectos
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Si bien la función de dicho ministerio es tanrbién ser auxiliar de la administración de

.justicia, en lo que le compete o le es solicitado por las autoridades judiciales, en ningún

momento puede asumir funciones propias de otras entidades, especializadas como el

Ministerro Público, encargado de la investigación y persecución penal de los hechos

delictivos. De hacerlo, podría consrderarse como una clara injerencia al mandato que la

Constitución Política de ia República cie Guatemala le confiere al ente investigador y

que por lo tanto debe de reestructurarse o modificarse la normativa que permite tal

injerencia; en este caso sería la Ley de la Dirección General de lnvestigación Cnminal.
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CAPíTULO IV

4. La doble dependencia instit¡.¡cional de la Dirección General de lnvestigación

Criminal y sus implicaciones para el sistema de justicia penal guatemalteco

La creación de la Dirección de lnvestigación Crinlinal se considera que Cebe llegar a ser

un órgano fundamental en el fortalecimiento de la investigación criminal en Guatemala.

La función investigativa profesional y técnrca que desempeña es esencial en el proceso

penal y permitirá al Ministerio Público fortalecer su trabajo con mejores investigactones

para el e.jercicio de la acoón penal y el combate a la impunidad. La ley de la materia

tiene por fin la creación de un equipo profesional y especializado en investigación

criminal dentro del Ministerio de Gobernación, que basará su actuac¡ón en

conocimientos científicos y técnicos, aplicando protocolos de actuación y en apego a la

legislación nacional e internacional.

4.1. Dirección General de lnvestigación Criminal

La Ley de la Dirección General de lnvestigación Criminal fue aprobada por el Congreso

de la República de Guatemala, el '19 de julio de 2012 y sancionacla por el Presidente de

la República el siete de agosto del mismo año.

En sus considerandos, la ley, reafirma el principio constitucional ccmo deber del Estado

garantizarle a los habitantes de la República la vida, ia libertad. la justicia, la seguridad,

la paz y el desarrollo integral de la personai y que la investigación criminal es una
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función técnica, especializada y profesional, que permite el esclarecimiento de los

hechos delictivos y es de fundamental importancia para la reducción de la impunidad en

el pais.

Conside¡'a, que la investigación criminal debe enfrentar fenómenos complejos, que

necesitan de investigaciones profundas, científicas y especializadas. donde Ia

formación y actualización constante de los rnvestigadores es fundamental para

desarrollar en forma eficaz y eficiente su labor. y por consiguiente. es necesario que las

instituciones que partic¡pen en la investigación crimrnal mantengan la objetiviciad e

imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos delictivos de toda índoie, y que

coordinen de forma eficiente la realización de la misma en el ámbito de sus

competencias.

4.2. Principios que lo rigen

Los principios que rigen a la Dirección General de lnvestigación Criminal se encuentran

en la misma ley de su creación.

De esa manera, se establece en ei Artículo seis del Decreto 15-2412 del Congreso de

la República de Guatemala, una ser¡e de principios que la Dirección General de

lnvestigación Criminal, en el ejercicio de sus funciones debe en base a una serie de

funciones. En el presente trabajo interesa desarrollar algunas de esas funciones pcr lo

que a continuación se destacan las siguientes:
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a. "Respeto a lcs derechos humanos. Con este principto, la Dirección General de

lnvestigación Criminal. en todas sus actuaciones debe respetar los derechos y

garantías fundamentales. Este principio informa que el fundamento de los derechos

humanos se encuentra en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos que

en la gran mayoría de constrtuciones fueron la bandera de la propia lucha politica en

defensa de la libertad la igualdad, ia propiedad y la tolerancia. valores inspirados en

el iusnaturalismo racronalista y que tomaron como fundameñto los derechos

naturales del hombre y del ciudadano anteriores y superiores al Estado, pues por

ejemplo, durante la revolución francesa: "la declaración de derechos reconoce los

derechos sagrados e inviolables al nrvel más elevado y supremo y la constitución

responde en reconocerlos y asegurar la vigencia y garantia de los mismos. .que

ante todo reconocen la dignidad de la persona humana ancluso ante y sobre el

mismo Estado. '32

Por Io que siento los derechos humanos el valor más elevado y supremo que se

establece en Ia Constitución Política de la República de Guatemala la Dirección

General de lnvestigación Criminal deberá observar que en sus actuaciones y el

cumplimiento de sus funciones prevalezca el respeto hacia esos derechos, tal como

se reconoce en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Articulo dosl

"los Estados se comprometen a adoptar medidas positivas para gatantizar la plena

vigencia de los derechos humanos."

Magno Vlllalta Ram¡rez, Ludwrn Guillermo Principios y garantías estructurales en el proceso
penal. Pá9.46
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b. Uso proporcional de la fuerza. Las actuaciones de la Dirección General de

lnvestigación Criminal deberán regirse en el uso de la fuerza, bajo los criterios de

proporcionalidad, racionalidad. excepciona dad y necesidad Esto t¡ene

concordancia con lo que regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en los Artículos cuatro y cinco sobre lo relativo al derecho a la vida porque. 'toda

persona tiene derecho a que se respete su vrda. Este derecho estará protegido por

la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado

de la vida arbitrariamente.' Asimrsmo: "1. Toda persona tiene derecho a que se

respete su integridad física, psiquica y moral. 2. Nadie Cebe ser sometido a torturas

ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."La proporcionalidad implica

que el nivel de fuerza utilizado debe ser proporcional con el nivel de resistencia

ofrecido. La necesidad significa que se debe verificar si hay otros medios

disponibles para proteger Ia vida integridad física de quién estoy protegiendo, es

decir, los funcionarios encargados de hacer cumpiir la ley podrán usar la fuerza sóio

cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño

de sus tareas.

c. Apoyo y respetc a la víctima. La Dirección General de lnvestigación Criminal en su

actuación deberá brindar amplia asistencia y respeto a la víctima. tomando en

cuenta sus intereses y derechos, le informará de conformidad con la ley sobre el

curso de las actuaciones de investigación. evitando que las mismas afecten su

dignidad y causen molestias innecesarias.

d. Objetividad. En el ejercicio de sus funciones, la Dirección General de lnvestigación
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Criminal deberá actuar en base a criterios objetivos, con estricta aplicación de la ley,

aún a favor del imputado. Significa entonces que la Dirección General de

lnvestigación Criminal actuará procurando el objeto mismo de la averigttación <le la

verdad como auxihar del Ministerio Público dentro del proceso penal, porque la

objetividad conlleva a realtzar sus actuaclones: "con independencia de la propia

manera cje pensar o de sentir"33 o de las condiciones de observación. que pueda

tener cualquier sujeto que lo observe o considere.

Este principio de actuac¡ón de la Dirección General de lnvestigación Criminal tiene

concordancia con lo que se establece en el Artículo ocho dei Cóciigo Procesal Penal

en cuanto al principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio

Púbico.

e. Especialidad. La Dirección General de lnvestigación Criminal tendrá a su cargo, bajo

la supervisión del lvlinisterio Público, la investigación de los delitos, sin menoscabo

de las atribuciones del lnstituto Nacional de Ciencias Forenses. Significa entonces

que el Ministeric Público debe tener la dirección de !a investigación criminal.

f Profesionaliciad Esto significa que todas

lnvestigación Crinrinal se realizarán en

adecuados."

las actuaciones de la Dirección Genera! de

base a ios criterios técnicos y científicos

Real Academ¡a Española
13t05t2414.

D¡cc¡onar¡o de la lengua española.
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4.3. Problemática en torno a la estructura organizacional de la Dirección General

de lnvestigación Criminal

El sistema de justicia penal como modelo acusatoric desde 1994 con la entrada en

vigencia del Código Procesal Penal, se ha caracterizado por la oralidad y la separación

de funciones de investigación, jr-rzgamiento y por su publicidad. esto definido en el

Artículo 12 del Código Procesal Penal. el cual dispone que "la función de los tribunales

en los procesos es obligatorra, gratuita y pública."

Así Ia investigación criminal en Guatemala es otorgada al Ministerio Público, quien

tienen el monopolio de la persecución penal. pues en el Código Procesal Penal, Artículo

309 establece que en la investigación criminal: 'EI Ministerio Público deberá practicar

todas las diligencias pertinentes y útiles para deterrninar ia existencia ciel hecho, con

todas las circunstancias de importancia para la ley penal.'

Sin ernbargo, e¡ sistema de justicia penal de Guatemala tiene deficiencia en la

persecución y sanción de los hechos delictivos "especialmente en los hechos delictivos

más graves y la situación de impunidad de estos mismos, constituyen en el mayor

riesgo para el sostenimiento del modelo acusatorio y el sistema Ce garantias

constitucional y procesal.'3' En este contexto, el nivel de criminalidad e impunrdad se

eleva en gran escala debido en gran medida a los bajos índices de efectividad de la

¡nvestigac¡ón criminal.

s Monterroso Castillc, Javrer. Ob. Cit. Pág. 75.
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Tal como lo establece la legislación indicada, el Ministerio Público es ei ente encargado

de dirigir la investigación. porque la investigación criminal tiene por ob.ieto procesar y

analizar la información producida en Ins fenómenos criminales. y esa investigación debe

concretarse en efecto como: "la actividad técnica y cientifica que realizan los Órganos

del Estado deiegados para ello. con el fin de recolectar los medtos de prueba que

permitan conocer y comprender un hecho delictivo."35

Definida la investigación criminal como un conjunto de pasos ejecutados en la

búsqueda de identificar al responsable del hecho delictivo que. "puede ser en realidad

mayor o menor según el lenguaje de las leyes sea preciso o vago, denote de los hechos

o exprese valores y esté libre o no de antinomias sernánticas."36 Siendo así de suma

importancia que debe ser el ente especialtzado y autonomo que debe tener la dirección

efectiva sobre la investigación.

El objetivo de la investigación crirninal que debe dirigir el Ministerio Público consiste en

la recolección y conservación de información, analizando materiales de prueba de los

hechos consignados en la denuncia, y determinando si se ha cometido o no un hecho

punible que "... no permite juicios cognoscitivos srno sólo .¡uicios potestativos. de for!'na

que la bre convicción no se produce sobre la verdad sino sobre otros valores."37

En ese contexto, el Código Procesal Penal Decreto número 51-92 Cel Congreso de la

Programa de las Nac¡ones Unidas para el Desarrolio
género. Pág 109
Fejarroli. Luigi Ob. Cit. Pág 122.
lbíd. Pág 169

35

3¡
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República de Guatemala, en el Adículo 309 define: "en la investigación de Ia verdad, el

Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pert¡nentes y útiles para

determinar la existencla del hecho. con todas las circunstancias de importancia para la

ley penal. asrmismo. deberá establecer quiénes son los participes. procurando su

identificación y el conocimiento de las crrcunstancias personales que sirvan para valorar

su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificar también el daño causado por el

delito. aun cuando no se haya ejerodo la accrón civil."

Además la investigacrón criminal cuenta con una metodología determinada por la fase

preliminar para determinar s¡ se ha cometido un deliio, la fase del planteamiento en la

cual se formulan hipótesis y la fase ejecutiva en la cual se da el análisis de la

información. luego la fase de elaboración de informes que planten conclusiones de los

hechos delictivos.

También la investlgación criminal tiene como propósito realizar el procesc de todo los

detalles del esclarecimiento de los hechos delictivos de manera científica.

convirtiéndose en parte esencial dentro del proceso penal. definido este como el

''con;unto de actos mediante los cuales se provee. por órganos fijados y preestablecidos

en la ley, observancia de determinadas formas, a la aplicación de la iey penal, en los

casos singulares concretos. a la definición de una relación concreta de derecho

penal.'33 Con lo cual se evalúa. "la accrón y la omisión (...) en la medida que coincida

con la conducta descrita en el t¡po de la correspondiente figura delictiva serán

tu Cabanellas Ce Torres. Gurllermo. Diccionar¡o de derecho usual. Pág. 165.

62



penalmente relevantes. "3s

No obstante lo expuesto, derivado del Articulo tres de! Decreto 12-2012 del Congreso

de la República actualmente existe la doble adscripción de la Dirección General de

lnvestigación Criminal al Ministerio de Gobernacrón y al n:ismo al Ministeric Público, lo

que provoca la drspersión de los esfuerzos en investigactón criminal.

A continuación se exponen ias causas variadas y de distinta naturaleza que provocan la

situación de ineficacia en la investigación criminal.

a Problemas relacionados con el modelo normativo. En este sentido

contradicc¡ones ent.re las funciones procesales asignadas a los jueces y el

modelo de investigación criminal constitucicnal. porque en la Constitución

Política de la República de Guatemala se establece una separación de funciones

de investigación y juzgamiento. sin embargo ex¡ste normativa procesal ordinaria

que contradicen el modelo plasmado en Ia Constitución y el Código Procesal

Penal. que afectan el prrncipio de imparcialidad, las cuales se pueden diferenciar

en dos iipos: "Contradicciones donde la ley procesal establece obligaciones

propias de los órganos de investigación a los órganos jurisdiccionales, bajo el

argumento del despliegue policial o fiscal, tales como el levantamiento de

cadáveres, Artículo 195: la facultad de ordenar autopsias de cficio Artículo 238;

la ya comentada atribucrón de los jueces de paz de desarroilar rnvest¡gaciones

Artículo 304. y los casos de urgencia Artículo 318.

tt Muñoz Conde. Francrsco. Teor¡a general del del¡to. Pág 8.
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Estas se diferencian de las anteriores, porque se deja a criterio judictai el suplir

las deficiencias de investigación del Ministerio Público, algo que en la práctica y

ante la presión social sobre el papel del juez castigador es más peligroso que las

anteriores. pues algunos jueces plantean que su papel es averiguar quién es el

culpable del delito. función propia del Ministerio Público 'ac

En relación con los problemas relacionados con el modelo normativo, se enciJentra la

tergrversación de las funciones del Ministerio Público que se hace evrdentemente en la

dispersión de entidades relacionadas al modelo de ¡nvestigación criminal y provoca una

falta de coordinación, pues aunque el procesamiento de la escena del crtmen. esté en

poder del Ministerio Público, la Policia Nacional Civil sigue realizando el resto de la

investigación de campo. no existiendo en la práctica. correspondenc¡a entre ambos

momentos de Ia investigación.

b. Problemas relacionados a la estructura organizacional de las instituciones. El

modelo normativo de la investigación criminal establece el modelo organizacional

de las instituciones encargadas de realizar las funciones de investigación. Sin

embargo. la estructura organizacional a lo interno de las instituciones condiciona

ei funcionamiento cotidiano de la investigación y represenia un factor

fundamental para la eficacia de la misrna. pues de éste depende en gran medida

el nivel de coordinación, la funcionalidad del modelo normativo y ia utilización de

recursos humanos y financieros.

a0 Monterroso Castillo. Javier lnvestigac¡ón criminal, estudio comparativo y propuesta de un modelo
de Policía de lnvest¡gación en Guatemala. Pá9. 76.
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"En el caso del Ministerio Público, se observa una estructura organizacionai compleja,

conformada por secretarías, fiscalías y órganos técnrcos."a1 De acuerdo con la Ley

Orgánica del Ministerio Público. es una entidad autónoma y jerárquica. situac¡ón que se

refleja en su estructura orgánica pues la mayoria de instancias Cependen directamente

de la Fiscalia General.

Sobre esta estructura es importante señalar que. ''no existen crlterios para la creación

de fiscalias; también se ha señalado que en mLrchas ocasiones la creación de una

fiscalía responde más a dernandas de sectores o grupos de presión que a criterios

técnicos.'42

c. Problemas relacionados a la cultura de los operadores de justicia. Se entiende

cor¡o cultura de los operadores de justicia el conjunto de prácticas de

funcionamiento relacionadas con aspeclos de formación. internalización de

formas éticas de actuación y pautas de compcrtamiento que tnciden en la

actuac!ón cotidiana del personal y en ei funcionamiento de las rnstituciones de

justicia. La importancia de ia formación profesionai de los encargados de la

investigación criminal es v¡tal para el efectrvo desarroilo de la m¡sma. En este

sentido existen deficiencias relacionadas a este aspecio. 'En el caso de la

Unidad de Capaciiación del Ministerio Público se han señalado los siguientes

problemas:

o' tbid. Páq 78t' tbid. Pag Bo
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a. Los cursos se ¡mparten sin contar con diagnóst¡cos actualizados de las

necesidades de capacitación.

Los temas impartidos han sido dispersos, no atienden a objetivos y metas

claramente definidos. Han respondido a situaciones coyunturaies y a los

ofrec¡mientos de la cooperac¡ón internacional.

c. No existe distinción entre los cursos de formación inicial para quienes

ingresan a la institución y cursos de formación continuada de actuaiización y

especialización.

C. La participación en los cursos no es tomada en cuenta como parámetros en la

promoción de los fisca les. "a3

En lo específico de la investigación criminal. "ctros informes agregan

ciesconocimiento de los fiscales sobre técnicas de recolección de prueba y escena

cnmen.

Problemas de coordinacrón rnterinstitucional. "Uno de los problemas más señalados en

diversos informes lo representa la faita de coordinación MP-PNC. algo que ha sido

evidenciado desde los primeros análisis de Ia investigacrón criminal y que hasta la

fecha, pese a varios esfuerzos, convenros. manuales y diversas iniciativas. no ha

el

del

'r lb¡d. Pao.92
oo Garcia M'trales Fant el. Delitos contra la vida. Páo
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logrado mejorar en forma efectrva. "a5

Los que resulta evidentemente negativo es que. "el contactc entre policías y fiscales es

excesivamente distante y los canales de comunicación son limitados. El flscal cita a los

policías desde su escritorio y era vez se apersona al centro policial para conocer su

realidad y su funcionamiento. Estas dos instituciones. que deberian trabajar en forma

conjunta y coordinada se relacionan principalmente mediante escritos y ofrcios as

Este panorama que refleja la forma en que se encuentra la estructura principal de

investigación criminal actual, demuestra su deficiencia y explica por qué las

investigac¡ones sobre hechos criminales no avanzan y aumenta el descontento social

hacia el sistema de justicia en Guatemala.

EI fin últinlo de Ia etapa preparatoria del proceso penal es que el lr4inisterio Público

realice una eficaz investigación. Dentro de esa etapa, e! Ministerio Público tiene la

obligación de recabar todos los elementos de convicción para asegurar en primer lugar,

que un hecho tiene las características de delito de conformidad con el ordenamiento

juridico penal, y que el sindicado o sindicados participaron en la comisión del mismo.

Todos esos elementos sirven para fundar la acusacrón y luego ser elevados a Ia

categoría de medios de prueba, para que al analizarlos el tribunal de juicio los,ralore y

4a tulonteri'oso Castillo. Javier Ob. Cit. Pá9. 10i
Unidaci cie Asistencia Técnica al Minrsterio Púb¡rco/PNUD
políticas de persecución penal en el M¡nisterio
acompañamiento. Pá9. 14

Líneas de acción para el diseño de
Público, inforrne de monitoreo y
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con fundamento en ellos dicte el fallo respectivo. Para lograr estos objetivos, el

Ministerio Público debe ser riguroso en cuanto a cumplir con todos los requisitos

exigidos por la ley. para que los elementos recabados pueclan incorporarse en el juicio.

Ser riguroso. en e! sentido de que todos los pasos que lleven a obtener los indicios

tengan una sucesión lógica y que lo agentes espec¡al¡zados de investigación estén en

efectiva coorciinación.

Es esta parte de la investigación donde actualmente ei Ministerio Público dirige

funcionalmente a la Policía Nacional Civil, con el objetivo de realizar la investigación de

campo porque los agentes de Ia policía tienen el entrenamlento necesar¡o para hacer

ese tipo trabaio investigativo.

La Policía Nacional Civil, a través de los agentes especializados, hace la investigación

de campo y el Ministerio Público, a través de los fiscales. vela porque dicha

investigación reúna los requisitos necesarios para ser incorporados al juicio oral como

por ejemplo. conseguir el rnterrogatorio de un testigo. realizar un allanamiento con

orden judicial. entre otros aspectos importantes que se dan dentro del proceso penal.

Ubicados los objetivos de Ia etapa de investigación es preciso seña¡ar los obstáculos

considerados para que el M¡nister¡o Público no logre cumpl¡rlos. Por elentplo, una

unidad denominada Dirección de investigación Criminal, prácticamente, hace

conrpetencia con el Sistema de lnvestigación Cnminal de ia Policía Nacional Civil que

en un momento hace que no se precisó quien debe hacer determinado trabajo: ejemplo

claro de la dispersión y falta de coordinación de los entes de investigación criminal del

Estado.
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Tomando en cuenta la falta de formalización legal de la Dirección de lnvestigacrón

Criminal, se solicita que sean los investigadores de! Servicio de lnvestigación Criminal

de la Policia Nacional Civil quienes firmen los informes, pero éstos desconocen el

trabajo de campo y hay problemas al momento de los interrogatorios.

Debido a la cornpetenc¡a que existe entre la Dirección Ce lnvestigación Criminal del

Ministerio Público y el Sistema de lnvestigación Criminal de la Policía Nacional Civil,

puede evidenciarse que en determinado momento exista un bloqueo de uno u otro ente

en la escena del crimen.

Lo anterior, provoca una falta absoluia de dirección técnica por parte de los fiscales

hacia los investigadores, o los fiscales no pueden girar instrucciones concretas a los

agentes de lnvestigación Criminal de la Policia Nacional Civil scbre lo que necesitan en

determinado caso. Actualmente. toda la cornunicación es a través de oficios que van

dirigidos al jefe de ia policía. quten debe delegar algún investigador de la sección que

corresponda, quien cumple con su comet¡do, informa a su jefe y éste al fiscal.

despersonalizándose completamente la relación.

Por la falta de comunicación entre el fiscal y el investigador, este último desconoce los

avances de la investigación, por lo que es llamado a juicio oral sin conocer muchos

detalles del caso. Por lo que se evidencia una vez más la falta de coordinaciÓn en la

investigación por la dispersión Ce los entes especializados en la misma.

a
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instituciones porque efectivamente tanto en la flscalía general, como el ministro de

gobernación, no asumen la responsabilidad de trabajar conjuntamente sobre un plan

que contenga soluciones ¡nterinst¡luc¡onales a los problemas ya referidos.

En ese sentido, el ente especializado en la investigación criminal como la Dirección

General de lnvestigación Criminal. cabe afirmar que debería estar a la total

dependencia orgánica y dirección funcional del Ministerio Público. de manera que

siendo su organización de naturaleza 1erárquica y profesional. puede ser efecttva en el

desarrollo de la investigación que realiza el Ministerio Público. con Io que se evita la

disfunc¡onalidad y la dispersión del sistema de invesligación criminai del país.

Es evidente que la adscripción de la Dirección General de lnvestigación Criminal bajo la

dependencia del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público dispersa la

investigación criminal en Guatemala, porque el ente encargado de dirigir la

investigación y la persecución penal, por mandato constitucional es el Ministerio

Público

En ese contexto, si persiste Ia dispersión en la estructura del sistema de investigación

criminal prevalecerá la disfuncionalidad del Estado, que dernuestra más incapacidad del

sistema de justicia para resolver los problemas de criminalidad en el país, por lo que se

descuida el mandato constiiucional del Estado de garantizar a los habitantes de la

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integrai de la

persona.
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La Constitución Política de la República de Guatemala al referirse a los deberes del

Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar

no solo la libertad. sino también otros valores. como son los de la.justicia y el desarrollo

integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medldas que a su juicio sean

convenrentes según lo demanden las necesrdades y condiciones del momento. que

pueden ser no solo indiviciuales sino también sociales.

La creación de la Dirección Generai de lnvestigación Criminal, es un gran avance para

Guatemala. porque es una institución clave para el esclarecimiento de los hechos

criminales que afectan Guatemala. El problema principal es que actualmente, los

distintos entes de investigación criminal existentes se encuentran dispersos entre el

Minisierio de Gobernación y el Ministerio Público

Se puede afirmar que actualmente se t¡ene un sisterna de irrvestigación deficiente e

ineficaz para el sistema de justicia penal guatemalteco. Una muestra es el control

directo de la Dirección General de lnvestigación Cnminal por el gobierno central y su

adscripción funcional al Ministerio Público. situación que se considera debe ser

modificado para reestructurar sistema de investigación que ayude a consolidar el

sistema judicial.

Es preciso afinnar entonces, tal como se encuentra el contexto, no es posible garantizar

la autonomía de Ia investigación crinrinal, al tener la Dirección General de lnvestigación

Criminal su dependencia orgánica del Ministerio de Gobernación.
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Partiendo del esquema que regula el Decreto 15-2012 del Congreso de la República, en

el Artículo tres: "La DlGlCRl dependerá administrativamente y laboralmente del

Ministerio de Gobernación. Para el cumplimiento de sus funciones de investigación

crimrnal. los efectivos de la DlGlCRl están subordinados a los Fiscales del Ministerio

Público desde el inicio de la investigación hasta la firmeza de la sentencia."

Dicha entidad al depender administrativa y laboralmente Cel Gobiernc Cenh.a! se

vulnera la independencia y eficacia de la investigación crimina!, porque la dispersión de

los esfuerzos hace que la estructura de investigación se debilite, lo cual representa

consecuencias negativas en los procesos penales de alto impacto.
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CONCLUSIÓN DISCURSIVA

La falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en el

proceso de investigación hace que el proceso penal no tenga éxito en el juzgamiento de

los delrtos ante los órganos jurisd iccionales. Es importante para el s¡stema procesal

penal acusatorio. la drrección de la rnvestigación asignada al Minrsterio Público que se

propone esclarecer los hechos constitutivos de delito, para ello se les faculta para dirigir

la función de la Policía Nacional Civil en cuanto a la investigación criminal

concretamente-

Es positivo para el sistenra de justicia penal guatemalteco la creación de la Dirección

General de lnvestigación Criminal, mediante el Decreto 15-2012 del Congreso de la

República de Guatemala, para enfrentar los fenómenos criminales cornplejos. que

necesitan de in'restigaciones profundas. cientificas y especializadas, donde !a

formacrón y actualización constante de los investigadores es fundamental para

desarrollar en forma eficaz y eficiente su labor.

Existe el problema en la dependencia orgánica y direcoón funcional de la Dirección

General de lnvestigación Criminal ya que como se establece en el Artículo tres del

Decreto 15-2012 del Congreso de la República de Guatemala. dicha entidad depende

admin¡strativa y laboralmente del Ministerio de Gobernaoón y funcionalmente depende

del Mrnisterio Público lo que tergiversa la función de esta última, como ente

especializado de la investigación crimlnal y resulta contraproducente para el sisten¡a de

justicia penal gt¡atemalteco.
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