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INTRODUCCION
 

Son deberes esenciales del Estado, proteger a la persona y a la familia, garantizar a los 

habitantes de la Republica, la vida, la Iibertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona; funci6n delegada en la administraci6n publica. 

Es necesario realizar un estudio juridico y doctrinario en cuanto a la garantia 

constitucional de juez natural, encontrar el soporte juridico para poder exigir que se 

cumpla con ese precepto para garantizar un debido proceso; enfocando la atenci6n en 

los juzgados de turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, durante el ano 

2007. 

De 10 anterior se ha formulado la hip6tesis siguiente: "C6mo se ha complicado en los 

juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, 

especificamente en los de turno, el control de la investigaci6n que realiza el Ministerio 

Publico, para establecer la posible participaci6n del supuesto imputado" 

EI objetivo general de este estudio basicamente centrado en la figura del juez natural, 

interesa establecer y despejar la duda de: iQuien es el juez competente, para iniciar y 

controlar la investigaci6n que realiza el Ministerio Publico? Este es el problema medular 

objeto de la investigaci6n, ya que con la creaci6n de los juzgados de turno de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Arnbiente, y por los principios de 

celeridad procesal y de economia procesal, estan obligados a resolver la situaci6n 

(i) 



jurfdica, del presunto imputado de la comision de un hecho delictivo, pero 

continuidad a la funcion controladora de la investigacion; perdiendose de esa forma la 

figura del juez natural. 

Los objetivos especfficos se encuentran sustentados en la realidad, de los juzgados de 

turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de 

Guatemala, por la que atraviesa todo ciudadano, especfficamente en la ciudad de 

Guatemala, y les corresponde 0 no el ejercicio del control jurisdiccional de la 

investigacion penal; as! como los diferentes criterios de los jueces, cuando dictan 

resoluciones no apegadas a derecho y que el juez que continua con el control de la 

investigacion, enderece el procedimiento y, ademas, para tomar la declaracion del 

imputado, la cual se lIeva un largo tiempo y no beneficia al sector justicia. 

Por ultimo, se aplicaron las tecnicas bibliograticas, documentales, en cuanto a la 

recopilacion del material para el desarrollo de la investigacion; utilizando todos los 

recursos a mana; tecnicas estadfsticas para la interpretacion de los resultados, y la 

tecnica jurfdica para la interpretacion de la legislacion. 

La tesis se dividio en cinco capftulos: el primero, trata sobre las garantfas 

constitucionales; el segundo, al principio de igualdad constitLicional; el tercero, a los 

sujetos procesales; el cuarto, al Organismo Judicial; y quinto, a la creacion de los 

juzgados de turno, de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. Garantias constitucionales 

Estas garantfas estim contempladas en la Constituci6n Politica de la Republica, en el 

Tftulo II, Derechos Humanos, Capftulo I, Derechos individuales, especfficamente en los 

Artfculos, del tres al 46 y para poder comprender mejor el tema nos apoyaremos en las 

definiciones que los autores en la doctrina han desarrollado en diferentes textos. 

1.1. Definicion 

Cabanellas define las garantfas constitucionales como "un conjunto de declaraciones, 

medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos 0 

ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos publicos y privados fundamentales 

que se Ie reconocen".1 

"Garantfas constitucionales son las que ofrece la Constituci6n, en el sentido que se 

cumplirim y respetaran los derechos que la misma consagra, tanto en 10 que se refiere 

al ejercicio de los de caracter privado como al de los de fndole publica".2 

1 Cabanellas, Guillenno. Diccionario enciclopedico de derecho usual, tomo III, pag. 462 
2 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas politicas y sociales, pag. 332 
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EI doctor Jorge Mario Garda Laguardia cita al tratadista Hector Fix Samudio, 

define las garantias constitucionales como, "los medios juridicos predominantemente 

de caracter procesal que estan dirigidos a la reintegraci6n del orden constitucional 

cuando ha sido desconocido 0 violado por los propios 6rganos de poder, a pesar de los 

instrurnentos protectores, instrumentos destinados a la correcci6n de una patologia 

constitucional. " 

Podemos entender que las garantias constitucionales, son medios de protecci6n y 

defensa aplicables a todos los ciudadanos, tanto nacionales como internacionales, de 

las cuales el Estado de Guatemala esta obligado a proteger y respetar. 

1.2. Caracteristicas 

• Son preceptos juridicos constitucionales imperativos 

Porque representan la seguridad que otorga el Estado a las personas, para gozar de 

sus derechos y que estas no sean violadas durante el ejercicio del poder estatal, ya sea 

Iimitandolos 0 rebasandolos. 

• Ejercen control, sobre el derecho procesal penal 

Las garantias constitucionales en el derecho penal y procesal penal, consisten en la 
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prueba, defensa, juicio y sentencia. 

• Son procedimientos e instituciones de seguridad 

"Porque estan creadas para favorecer a las partes involucradas en el proceso penal, a 

fin de ~Iacer efectivos los derechos subjetivos y respetando el debido proceso.,,3 

• No discriminan y son generales 

En base al C6digo Procesal Penal, en el Articulo 21 regula: Igualdad en el Proceso. 

Quienes se encuentren sometidos a proceso gozaran de las garantias y derechos que 

la Constituci6n y las leyes establecen, discriminaci6n. 

• Son protectoras de los derechos humanos del imputado 

Ya que tiende a tener un control judicial y jurisdiccional dentro del proceso penal, 

evitando que se violen los derechos y garantras establecidas por la Constituci6n, y el 

C6digo Procesal Penal, en materia de derechos humanos. 

Dentro de la gran gama de caracteristicas que podemos encontrar, de las Garantias de 

caracter constitucional, las anteriormente descritas a nuestro criterio son las que mas 

certeza jurfdica nos dan en el conocimiento de las garantias constitucionales 

3 Proyecto Crea- Usaid, Manual de tecnicas para el debate, pag. 23 
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1.3. Supremacia sobre normas ordinarias 

Derecho guatemalteco, conjunto de normas que constituyen el ordenamiento juridico 

vigente en Guatemala. Segun el Articulo segundo de la Ley del Organismo Judicial, 

Decreto 2-89 del Congreso, en Guatemala la leyes la fuente del ordenamiento juridico. 

La costumbre cumple una funci6n supletoria, y s610 se admite cuando existen lagunas 

en el texto legal. No se admite la costumbre que se opone a la ley. 

La jurisprudencia cumple tambiem una funci6n supletoria: complementa la legislaci6n. 

Para que la misma sea obligatoria se requieren cinco fallos continuos, en el mismo 

sentido, emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Tambiem se configura 

jurisprudencia en materia constitucional con tres sentencias uniformes de la Corte de 

Constitucionalidad. 

1.3.1. Jerarquia normativa 

La validez de todo el sistema juridico guatemalteco depende de su conformidad con la 

Constituci6n, considerada como la ley suprema. Sin embargo, en el Articulo 46 

establece que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados 

y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. 

En esta materia, Guatemala ha ratificado La Convenci6n Americana sobre Derechos 

4
 



Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el 

Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 

En segundo lugar, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la Republica 

que pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Las prirneras 

priman sobre las segundas y requieren para su reforma el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso. 

En tercer lugar se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo 0 

disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldafios anteriores. 

Ocupan el ultimo escal6n las normas individualizadas que comprenden las sentencias 

judiciales y las resoluciones administrativas. 

1.3.2. La constitucion como norma fundamental del Estado 

La Constituci6n de Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente 

en 1985 y fue reformada luego de un referendurn en 1993. De acuerdo con la misma 

Guatemala es un Estado de Derecho, se organiza para proteger a la persona y a la 

familia, su fin supremo es la realizaci6n del bien comun y su sistema de Gobierno es 

republicano, democratico y representativo. La soberanfa reside en el pueblo y se 

encuentra conformado por diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos 

indfgenas de ascendencia maya. 

EI territorio de la Republica se estructura en departamentos y se dividen a su vez en 
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por el pueblo. 

1.3.3. Poderes del Estado 

EI Estado guatemalteco se encuentra articulado en funci6n de tres poderes 

independientes: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. 

La subordinaci6n entre los mismos esta prohibida. 

La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, es la ley de maxima jerarqula 

en el pais, y de ella se desprenden las normas ordinarias; es decir en la cuspide de 

todo ordenamiento legal estan las constituciones. 

EI Organismo Ejecutivo 10 encontramos regulado en el Decreto numero 114-97, que 

contiene la Ley del Organismo Ejecutivo, emitida por el Congreso de la Republica de 

Guatemala, en el Capitulo primero, Disposiciones Generales, Articulo uno establece: 

Ambito de la Ley. La presente ley desarrolla los preceptos constitucionales sobre la 

organizaci6n, atribuciones y funcionamiento del Organismo Ejecutivo. 

Asimismo el Articulo dos de la misma ley establece: Competencia del Organismo 

Ejecutivo. Dentro del Marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legqles 

de los 6rganos que 10 integran, compete al Organismo Ejecutivo el ejercicio de la 

funci6n administrativa y la formulaci6n y ejecuci6n de las polfticas de gobierno con las 
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cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la 

descentralizada. 

Este se encuentra integrado por el presidente, que es el jefe de Estado, el 

vicepresidente, los ministros y los viceministros. EI presidente y vicepresidente son 

elegidos mediante sufragio para cumplir un periodo de cuatro arios. Para ser cargos 

electos requieren la mayoria absoluta. Si no la obtienen se procedera a segunda 

elecci6n entre los candidatos que hayan obtenido las dos rnas altas rnayorias relativas. 

Entre las principales atribuciones del presidente se encuentran coordinar, en Consejo 

de Ministros, la politica de desarrollo del pais y presentar al Congreso de la RepLlblica 

el presupuesto general de ingresos y gastos del Estado; dirigir la politica exterior y las 

relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios 

internacionales; proveer la defensa y seguridad de la naci6n para 10 cual ejerce el 

mando de las fuerzas armadas y de toda la fuerza publica; y nombrar y cesar los 

rninistros, viceministros ministros, secretarios y subsecretarios yembajadores. 

La potestad legislativa Ie corresponde al Congreso de la Republica, quien cuenta con 

su propia ley organica, 10 encontramos regulado en el Decreto Numero 63-94, que 

contiene la Ley Organica del Organisrno Legislativo, emitida par el propio Congreso de 

la Republica de Guatemala, en el Capitulo primero, Disposiciones Generales, Articulo 

uno establece: Objetivo y potestad legislativa. La presente ley tiene por objeto normar 

las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del Organismo 

Legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la Republica, integrado 
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de lista nacional y de distritos electorales. 

Esta cornpuesto por diputados electos por el sistema de distritos electorales y un 25% a 

traves dellistado nacional, para un periodo de cuatro arios. Las principales atribuciones 

del Congreso de la Republica son decretar, derogar y reformar las leyes; aprobar, 

modificar 0 rechazar el Presupuesto general de ingresos y gastos del Estado; decretar 

impuestos; declarar la guerra; decretar arnnistia por delitos politicos y comunes 

conexos; efectuar las operaciones relativas a la deuda externa y aprobar antes de su 

ratificaci6n tratados internacionales que afecten a las leyes 0 a la soberania nacional. 

EI Organismo Judicial, se encuentra regulado a traves del Decreto 2-89, que contiene la 

Ley del Organismo Judicial, tambien emitida por el Congreso de la Republica de 

Guatemala, en el Capitulo primero, Preceptos fundamentales, el Articulo uno establece: 

Normas Generales. 

Los preceptos fundamentales de esta ley son generales de aplicaci6n, interpretaci6n e 

integraci6n del ordenamiento guatemalteco, su misi6n es la aplicaci6n de la ley pronta y 

cumplida, sin violentar los principios y garantias de caracter constitucional. 

Se encuentra integrado por la Corte Suprema de Justicia, las cortes de apelaciones, los 

juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. 

A estos tribunales les corresponde en exclusiva la potestad de juzgar y prornover la 
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ejecucion de 10 juzgado. En el ejercicio de la funcion jurisdiccional el poder judicia 

independiente, como 10 son los magistrados y jueces entre si y frente a otras 

autoridades. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de apelaciones son 

electos por el Congreso de la Republica para cumplir periodos de cinco arios. EI 

Congreso realiza la eleccion de un listado presentado por un comite de postulacion 

1.3.4. Otros 6rganos constitucionales 

Con la Constitucion de 1985 se crearon tres instituciones tendentes a fortalecer el 

Estado de Derecho: la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la 

Procuraduria de los Derechos Humanos. 

La Corte de Constitucionalidad tiene como funcion esencial la defensa del orden 

constitucional y Ie corresponde el control constitucional de las leyes y conocer todos los 

procesos de amparo. Nace como organa de caracter constitucional, por encontrarse 

regulado dentro de nuestra propia Constitucion Politica, especificamente en el Capitulo 

IV, Articulo 268, que establece: Funcion esencial de la Corte de Constitucionalidad. La 

Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdiccion privativa, cuya 

funcion esencial es la defensa del orden constitucional; actua como tribunal colegiado 

con independencia de los demas organismos del Estado y ejerce funciones especificas 

que Ie asigna la constitucion y la ley de la materia. 
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un porcentaje de los ingresos que corresponden al Organismo Judicial. Se integra con 

cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Cuando conocen de 

inconstitucionalidad de las leyes en contra de la Corte Suprema de Justicia, el 

Congreso de la Republica, el Presidente de la Republica 0 el Vicepresidente de la 

Republica, el numero de sus integrantes se elevara a siete, cada magistrado durara en 

sus funciones por un plazo de cinco afios, siendo estos designados asi: uno por la 

Corte Suprema de Justicia; uno por el Congreso de la Republica; L1no por el Presidente 

de la Republica, en consejo de ministros; uno por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala; y uno por la asamblea del Colegio de 

Abogados. 

EI Tribunal Supremo Electoral tiene a su cargo convocar, organizar y fiscalizar los 

procesos electorales. Este surge como organa constitucional y su asidero legal 10 

encontramos regulado en el Articulo 223 de la Constituci6n el cual establece: Libertada 

de formacion y funcionamiento de las organizaciones politicas. EI Estado garantiza la 

libre formacion y funcionamiento de las organizaciones politicas y solo tendran las 

Iimitaciones que esta Constitucion y la ley determinen. Todo 10 relativo al ejercicio del 

sufragio, los derechos politicos, organizaciones pollticas, autoridades y organos 

estatales y proceso electoral, sera regulado por la ley constitucional de la materia. 

Cuando la Constituci6n se refiere a que sera regulado por la ley constitucional de la 

materia, hace referencia al Decreto Ley Numero 1-85, que regula la Ley Electoral y de 

Partidos Politicos, la cual fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. 
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EI Procurador de los Derechos Humanos es un delegado del Congreso que tiene CO\ftbt~~~ 

principales atribuciones investigar y denunciar los comportamientos lesivos a los 

intereses de las personas y violaciones a los derechos humanos. Para tal efecto puede 

emitir censura privada 0 publica y promover las acciones judiciales 0 administrativas 

necesarias. 

Organo constitucional, que se encuentra regulado en el Articulo 273 de nuestra 

Constituci6n Polltica, que establece: Comisi6n de Derechos Humanos y Procurador de 

la Comisi6n. EI Congreso de la Republica designara una Comisi6n de Derechos 

Humanos formada por un diputado de cada partido politico representado en el 

correspondiente periodo. Esta comisi6n propondra a tres candidatos para la elecci6n de 

un Procurador, que debera reunir las calidades de los magistrados de la Corte suprema 

de Justicia y gozara de las misrnas inmunidades y prerrogativas de los diputados del 

Congreso. La ley regulara las atribuciones de la Comisi6n y del Procurador de los 

Derechos Humanos a que se refiere este articulo. 

Este es un comisionado del Congreso de la Republica e instituido para la defensa de 

los Derechos Humanos que nuestra Constituci6n garantiza, tendra facultad de 

supervisar la administraci6n, ejercera su cargo por un periodo de cinco afios, como 

obligaci6n fundamental es presentarle al Pleno del Congreso de la Republica un 

informe anual su relaci6n sera a traves de la Comisi6n de Derechos Humanos. EI 

cumplimiento de sus funciones no tiene limitaci6n, en virtud que todos los dlas son 

habiles. 

11 



El organismo encargado del control y fiscalizacion de los ingresos y gastos del Estad 

las municipalidades es la Contraloria de Cuentas. Este organa de control economico se 

encuentra regulado en el Articulo 232 de la Constitucion Politica de la Republica. Esta 

institucion tiene tambien a su cargo fiscalizar a cualquier otra entidad que reciba fondos 

publicos. Por ultimo, se encuentra la Fiscalia General de la nacion, cuyo principal fin es 

velar par el estricto cumplimiento de las leyes del pais. Asimismo tiene a su cargo el 

ejercicio de la accion penal publica a traves de la investigacion en los procesos 

penales. 

Es el organa del regimen de control y fiscalizacion, institucion tecnica descentralizada, 

con funciones fiscalizadoras de los ingresos e egresos del Estado y en general de 

todos los intereses hacendarios de los organismos del Estado, los municipios 

entidades descentralizadas y autonomas, asi como de cualquier persona que reciba 

fondos del Estado, invierta 0 administre fondos publicos. Su arganizacion, 

funcionamiento y atribuciones seran determinados por la ley. 

EI jefe de la Contraloria General de Cuentas, es electo para un periodo de cuatro arlos, 

par el Congreso de la Republica, por mayoria absoluta de los diputados, el mismo 

Congreso de la Republica podra removerlos de sus funciones en los casos de 

negligencia, delitos 0 faltas de idoneidad, goza de las mismas prerrogativas e 

inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones, no podra ser reelecto. 
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1.3.5. Derechos fundamentales y libertades publicas 

La Constituci6n reconoce tanto los derechos individuales como los derechos sociales y 

los derechos civiles y politicos. Entre los primeros se encuentran el derecho a la vida, la 

integridad ffsica, la segLlridad, la igualdad y la libertad. Asimismo, consagra la Iibertad 

de pensamiento, de religi6n, de asociaci6n y el libre desplazamiento. 

Entre las garantfas procesales establece el principio de legalidad, el principio de 

presunci6n de inocencia, el derecho a un proceso justo, el recurso de exhibici6n 

personal y el proceso de amparo; tambien preve el derecho de asilo, de petici6n, de 

reuni6n y manifestaci6n y la inviolabilidad de correspondencia y de vivienda. Entre los 

derechos sociales reconoce el derecho a la educaci6n, la cultura, la salud y el trabajo. 

Por ultimo, se encuentra consagrado el derecho de elegir y ser electo. 

1.3.5. Leyes constitucionales 

Son aquellas que regulan materias constitucionales, entre las que se encuentran la Ley 

de Amparo, Exhibici6n Personal y Constitucionalidad, La Ley Electoral y de Partidos 

Politicos, la Ley de Emisi6n del Pensamiento y la Ley de Orden Publico. 

La Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad, regulada en el Decreto 

numero 1-86, de la Asamblea Nacional Constituyente, instituciones que surgen como 

garantfas constitucionales y de defensa al orden constitucional, regulado en los 
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medios juridicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser 

humano, a la libertad de su ejercicio ya las narmas fundamentales que rigen la vida de 

la Republica de Guatemala, a fin de asegurar el regimen de derecho; principios en que 

se basa el amparo como garantia a la arbitrariedad; la exhibici6n personal, como 

garantia de la libertad individual; y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y 

disposiciones generales, como garantia de la supremacia constitucional. 

La Ley Electoral y de Partidos Politicos, emitida por la Asarnblea Nacional 

Constituyente en el Decreto Ley Numero 1-85, que regula la Ley Electoral y de 

Partidos Politicos, esta contiene y desarrolla los principios que norman todo 10 relativo 

al ejercicio de los derechos del ciudadano, organizaciones politicas, al ejercicio de los 

derechos politicos inherentes a la organizaci6n y funcionamiento de las autaridades 

electorales, par reclarnar esto un tratamiento legal acorde a las necesidades y al 

desarrollo actual del pais. 

La Ley de Emisi6n del Pensamiento, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente 

en el Decreto Ley Numero 9, dicha ley surge de la necesidad de garantizar la libre 

emisi6n del pensamiento, precepto que nuestra Constituci6n Politica garantiza en el 

Articulo 35, dirigida a los medios de difusi6n, derecho constitucional que no podra ser 

restringido por la ley 0 disposici6n gubernamental. 

La unica limitaci6n que ejerce este principio y exige es el respeto a la vida privada 0 a 
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puede publicar su defensa a traves de aclaraciones y rectificaciones. 
~ 

La Ley de Orden Publico, es una de las leyes que tienen caracter constitucional y fue 

emitida por la Asamblea Nacional Constituyente en el Decreto Ley Numero 7, como 

una obligaci6n de las autoridades para mantener en sus ciudadanos la seguridad, el 

orden publico y la estabilidad de las instituciones del Estado, 10 cual es requerido en 

determinadas circunstancias, para restringir las garantias que protege la Constituci6n. 

Las restricciones a las garantias constitucionales, deben asegurarse a todos los 

habitantes del pais, en 10 estrictamente necesario, aplicandose dicha ley en los casos 

de invasi6n del territorio nacional, perturbaci6n grave de la paz, calamidad publica 0 de 

actividades contra la seguridad del Estado. 

Precepto que la Constituci6n Politica garantiza en el Articulo 139 como Ley de Orden 

Publico y Estado de Excepci6n. 

1.3.7. Leyes ordinarias 

Son las normas generales y abstractas que emanan del Congreso de la Republica de 

Guatemala. 

Entre las principales se encuentran la Ley del Organismo Judicial, que regula 10 relativo 
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a la interpretaci6n vigencia y validez de las norrnas, asf como la 

funcionamiento de los tribunales. 

EI C6digo Penal que regula y sefiala principios, tipifica los delitos, causas que eximen 

de responsabilidad penal, causas que modifican las responsabilidad, forrnas de 

participaci6n en el delito, las penas correspondientes a imponer, formar de concurso en 

el delito, forma de suspender la pena, medidas de seguridad, extinci6n de la 

responsabilidad penal y la pena, responsabilidad civil y las falta. 

EI C6digo Civil, que es el Decreto Ley numero 106 el que fue emitido por el Gobierno 

de facto dirigido por Enrique Peralta Azurdia, quien era el Jefe de Gobierno de la 

Republica de Guatemala, que contempla 10 relativo a la persona, la familia, los 

derechos reales y las obligaciones. Asf como el Decreto Ley nurnero 107, que contiene 

el C6digo Procesal Civil Y Mercantil, que contempla los procedimientos e instituciones 

de caracter procesal, asf como todo 10 relativo a las c1ases de juicios. EI C6digo de 

Comercio regula la actividad de los comerciantes, los negocios jurfdicos y las materias 

mercantiles. 

EI C6digo de Trabajo regula las relaciones entre patronos y asalariados, y contiene 

tanto la parte sustantiva como la procesal. Y en materia procesal rigen los c6digos de 

ambitos como el procesal civil y rnercantil, y el procesal penal. 

La Constituci6n establece que en toda sentencia los jueces observaran el principio de 

que la Constituci6n prevalece sobre toda ley 0 disposici6n de range inferior, en 
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observancia que senala el Articulo 9 de la Ley del Organismo Judicial, que regula 

Supremacfa de la Constituci6n y Jerarqula Normativa. 

De acuerdo con la ley del Organismo Judicial los procedimientos de interpretacion son 

los siguientes: gramatical, que atiende al sentido propio de sus palabras; sistematico, 

que hace referencia al contexto; autentica, cuando prevalecen las definiciones dadas 

por el legislador y remite al fin a la equidad y los principios generales de derecho. 

En segundo lugar, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la Republica 

que pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Las primeras 

priman sobre las segundas y requieren para su reforma el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso. 

En tercer lugar se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo 0 

disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldanos anteriores. 

Ocupan el ultimo escal6n las normas individualizadas que comprenden las sentencias 

judiciales y las resoluciones administrativas. 

1.4. Enumeraci6n de las garantias constitucionales 

La Constituci6n Polftica de la Republica, senala las garantlas Constitucionales en los
 

siguientes Artlculos:
 

a) EI derecho a un juicio previo, Articulo 12;
 

b) EI derecho de defensa, Articulo 12;
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c) La exigencia de un juez competente preestablecido, Artfculo 12; G'u 
"Iom.la C. l--. 
~ 

d) Presunci6n de inocencia y publicidad del proceso, Artfculo 14;
 

d.1) Favor Ref
 

e) Irretroactividad de la ley" Favor Ref ", Artfculo 15;
 

f) EI derecho a no declarar contra si ni contra sus parientes, Artfculo 16;
 

g) La protecci6n a la intimidad de los ciudadanos, el cual se divide en cuatro fases;
 

g.1) Inviolabilidad de la vivienda, Artfculo 23;
 

g.2) Inviolabilidad de correspondencia y libros, Artfculo 24;
 

g.3) Secretos de comunicaciones telef6nicos, radiof6nicas, cablegraffas, y otros
 

productos de la tecnologfa modema, Artfculo 24;
 

h) Limitaci6n al registro de personas y vehfculos, Artfculo 25;
 

i) EI derecho a un juez imparcial, el cual se encuentra dividido asf;
 

i.1) La independencia judicial, Artfculos 203 y 205;
 

i.2) Independencia del Organismo Judicial frente a los otros poderes del Estado;
 

i.3) Independencia del juez frente a las autoridades del Organismo Judicial, Artfculo
 

205. 

De cada una de las garantfas constitucionales anteriormente enumeradas, haremos un 

breve comentario, en el subtitulo al cual denominamos. Las garantfas constitucionales 

en el proceso penal, para poder tener un conocimiento y panorama mas amplio de 

cada una de elias. 
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1.5 Las garantias constitucionales en el proceso penal 

Las garantfas constitucionales son preceptos jurfdicos imperativos de caracter 

constitucional que representan la seguridad que otorga el Estado a las personas, para 

gozar de sus derechos y que estos no sean violados durante el ejercicio del poder 

estatal, ya sea Iimitandolos 0 rebasandolos. 

Los derechos fundamentales se reconocen en materia penal sustantiva y procesal a 

traves de principios generales aplicables a todas las personas que tienen la calidad de 

sujetos procesales. Las garantfas constitucionales en materia penal consisten en la 

observancia de las formas sustanciales del proceso referente a la detenci6n, 

investigaci6n, prueba, defensa, juicio y sentencia. 

EI jurista Cesar Barrientos Pellecer explica que, "EI C6digo Procesal Penal 

guatemalteco, inicia con las normas que establecen los principios basicos que inspiran 

el proceso penal. 

No se trata de una repetici6n 0 reproducci6n sin sentido de los preceptos 

constitucionales. EI legislador decidi6 connotar con precisi6n que su observancia es 

obligatoria y que todas las demas normas del C6digo deben de explicativa e 

interpretadas al amparo de estos principios. 
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La enunciaci6n de las garantfas constitucionales que dirigen y guian el proceso pe 

determina el marco ideol6gico y politico en el cual se inserta el proceso penal 

guatemalteco. 

,l>""
.i,."a' 

Toda sociedad tiene necesidad de orden y de paz y por eso esta interesada en la 

represi6n penal de quien perturba la convivencia y amenaza 0 lesiona bienes juridicos. 

Pero tambiem la sociedad esta interesada en que el procesamiento se efectue con el 

respecto irrestricto de una serie de derechos y garantfas que protegen a las personas 

contra la utilizaci6n arbitraria del poder penal. 

Los principios basicos establecidos en el Capitulo primero pueden dividirse en dos 

c1ases: a) Las garantias del imputado en el procedimiento; b) los atinentes a la 

organizaci6n judicial y c) Funci6n del Ministerio Publico. 

En este primer Capitulo, se establecen los puntos de partida basicos e ineludibles de 

nuestro Derecho procesal penal." 4 

• EI derecho a un juicio previo, Articulo 12 

La Constituci6n Politica de Guatemala, senala como principio en su Articulo 12, que 

nadie puede ser condenado sin haber side citado, oido y vencido en proceso legal ante 

4 Barrientos Pellecer, Cesar Ricardo. Derecho procesal penal guatemalteco, con exposici6n de motivos, pag. 
XXXIII 
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Juez 0 Tribunal competente y preestablecido. La existencia a un juicio 

cualquier condena es, requisito constitucional. 

"EI principio del juicio previo, tiene su origen en la edad media, supone un limite al 

poder estatal y una garantia para el imputado. La prohibici6n de condenar sin proceso, 

frena la arbitrariedad del Estado que no puede imponer si no sigue un proceso 

preestablecido".5 

• EI derecho de defensa, Articulo 12 

La Constituci6n Politica, en el Articulo 12, la inviolabilidad del derecho de defensa, el 

cual cumple dentro del sistema de garantias un rol especial. Por una parte actua como 

una garantia mas y por otra es la principal via para asegurar la efectiva vigencia del 

resto de las garantias procesales. 

Las principales manifestaciones del derecho de defensa son cinco: 

• EI derecho a la defensa material 

Este derecho es el que tiene el imputado a intervenir personalmente en el 

procedimiento para ejercer su defensa, pudiendo a 10 largo del procedimiento realizar 

5 Ministerio Publico, Manual del fiscal, pag. 13 
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derecho a la ultima palabra. 

• La declaraci6n del Imputador 

Esto tiene como finalidad, ser un medio de defensa material y no una fuente de 

informacion, privilegiada 0 absoluta como existia en el proceso anterior, no se puede 

plantear acusaci6n, sin haberse oido al imputado, segun el Articulo 334 del C6digo 

Procesal Penal. 

• EI derecho a la defensa tecnica 

Este debe ser realizado por un abogado, ya que el imputado tiene derecho de escoger 

un abogado de su confianza, 0 que se Ie nombre uno de oficio. 

• Necesario conocimiento de la imputaci6n 

Este principio genera la obligatoria correlaci6n entre la acusaci6n y sentencia, por el 

cual no se puede condenar por hechos por los que no se han acusado. 

• Derecho de tener un traductor 

Este derecho asiste al imputado, sino conociera el idioma espanol, ya que tiene 
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derecho a ser asistido por un traductor, si no comprendiere el idioma oficial, 

comprender no basta tener un conocimiento aproximado de la lengua, por 10 que 

tendrfm derecho aquellos que aun entendiendo el espanol, no 10 dominen con soltura. 

• La exigencia de un juez competente preestablecido, Articulo 12 

Esta garantia contenida en el Articulo 12 de la Constituci6n Politica, tiene como 

finalidad asegurar la independencia del juez, evitando que los Poderes del Estado 

puedan elegir en cada caso, al juez que convenga mas a sus intereses. 

Quedan totalmente prohibidos los tribunales de fuero especial. Por estas razones es de 

suma importancia la existencia de un mecanismo objetivo y no manipulable en la 

determinaci6n de la competencia de cada juez 0 Tribunal. 

• Presunci6n de inocencia y publicidad del proceso, Articulo 14 

Si la sentencia es el unico mecanisme por el cual el Estado puede declarar la 

culpabilidad de una persona, mientras esta no se produzca en forma condenatoria y 

este firma, el imputado tiene juridicamente el estado de inocencia. 

EI derecho a ser tratado como inocente 0 principio de presunci6n de inocencia 10 

encontramos contenido en el Articulo 14, primer parrafo de la Constituci6n el cual 
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establece que; toda persona es inocente, mientras no se haya decl 

responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. 

"As! mismo la publicidad de los actos administrativos esta estipulado en el Articulo 30 

de la Constituci6n. Y el juicio publico permite una mejor intervenci6n del imputado, el 

control ciudadano sobre la actividad de los jueces y fiscales en general y mayor 

transparencia. ,,6 

La publicidad la encontramos contenido en el Articulo 14, segundo parrafo de la 

Constituci6n el cual establece: EI detenido, el ofendido, el Ministerio Publico y los 

abogados que hayan side designados por los interesados, en forma verbal 0 escrita, 

tienen derecho de conocer, personalmente, todas las actuaciones, documentos y 

diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. 

• Favor Rei 

Surge este como consecuencia del principio de inocencia, pues en caso de duda; es 

decir, que no exista certeza suficiente sobre la culpabilidad del procesado, el juez debe 

favorecerlo decidiendo a favor de este. 

La declaraci6n sobre la culpabilidad en una sentencia solo debe de estar fundada en la 

certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible y del grade de 

6 Ministerio Publico, Manuel del fiscal, pag.13 
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participaci6n del imputado; la duda 0 la posibilidad del excluyente, en 

aplicaci6n de una pena, puesto que es inaceptable la teorfa de condenar a un presunto 

culpable. 

• Irretroactividad de la ley, Articulo 15 

EI Articulo 15 de la Constituci6n Politica de la Republica establece: Irretroactividad de 

la Ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al 

reo. 

EI derecho que esta norma constitucional da y garantiza es que las leyes que se han 

creado por el Estado de Guatemala sean aplicadas a las personas, pero unicamente a 

su entrada en vigor 0 sea de su nacimiento. 

Es decir que jamas podra aplicarse a una persona una sanci6n 0 una pena que por un 

hecho que corneti6 antes de que aquella ley naciera. 

Tiene como fin la protecci6n de todos los ciudadanos, de que el Estado se ponga a 

crear leyes para sancionar hechos que antes no eran castigados. 

La unica excepci6n que existe a ese principio es cuando se trata de leyes penales que 

favorezcan al reo; entonces se aplica a una ley que ha nacido despues de haberse 

cometido un hecho delictivo, pero esto por razones de justicia ya que si ahora la 

25
 



--

",c,,/>.5 JURI/)
 
c:}'<.: si'J'l CARlO;/C'-1<J'
 
~ <)'<.- 0"" .J.
q3 -'t:,<P
 

;" 92 SECRETARIA ~ 3
::'.~l ,I I ~:J> 

sociedad y el Estado consideran de que tal 0 cual delito merece una pena men~~~I--~- ,Nf)~ern613.

justo que aquel que 10 cometio con anterioridad a esta ley, Ie sea aplicada la sancion 

menor y no la mayor que antes se daba. 

• EI derecho a no declarar contra si ni contra sus parientes, Articulo 16 

Este principio esta recogido en el Articulo 16, de la Constitucion Politica de la Republica 

de Guatemala, el cual establece que en el proceso penal, ninguna persona puede ser 

obligada a declarar contra si misma, contra su conyuge, 0 persona unida de hecho 

legalmente, ni contra sus parientes, dentro de los grados de ley. 

• La protecci6n a la intimidad de los ciudadanos 

EI Estado debe respetar la intimidad de los ciudadanos: EI Estado debe respetar la 

intimidad de los ciudadanos y tan solo en casos excepcionales, debidamente 

justificados, ciertas injerencias se autorizan. 

Las limitaciones concretas son: 

• Inviolabilidad de la vivienda 

EI Articulo 23 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, regula la 

inviolabilidad de la vivienda, y establece que nadie podra penetrar en morada ajena sin 
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especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni despues de las 

dieciocho horas. Tal diligencia se realizara siempre en presencia del interesado, 0 de 

su mandatario. 

La	 entrada en vivienda s610 se admite cuando haya orden escrita de juez competente 

o en los supuestos de urgencia tasados por la ley, esto 10 explicamos en base al 

Articulo 190 C6digo Procesal Penal. 

•	 Inviolabilidad de correspondencia y Iibros, Articulo 24 

EI Articulo 24, de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, regula en su 

primer parrafo, que la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son 

inviolables, solo podran revisarse 0 incautarse, en virtud de resoluci6n firme dictada por 

el juez competente y con las formalidades legales. 

•	 Secretos de comunicaciones telefonicos, radiofonicas, cablegrafias, y 

otros productos de la tecnologia moderna 

EI parrafo segundo del Articulo 24, de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, establece que se garantiza el secreta de la correspondencia y de las 

comunicaciones telef6nicas, radiof6nicas, cablegraticas y otros productos de la 

tecnologia moderna. 
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La Corte de Constitucionalidad derog6 el Articulo 205 del C6digo Procesal Penal, 

establecfa limitaciones a este principio. 

•	 Limitaci6n al registro de personas y vehiculos, Articulo 25 

EI Articulo 25, de la Constituci6n Polltica, regula que para registrar a una persona es 

necesaria causa justificada. EI registro s610 10 podran hacer elemento de la fuerza de 

seguridad, debidamente uniformados y del mismo sexo que el registrado, segul1 el 

Articulo 183, del C6digo Procesal Penal, que toda informaci6n recogida vulnerandose 

estos principios se consideraran prueba prohibida y no podra valorarse. 

1.13. La independencia judicial, Articulos 203 y 205. 

Este principio plasmado en los Artlculos 203 y 205, de la Constituci6n Polftica de la 

Republica de Guatemala, asf como el Articulo siete del C6digo Procesal Penal; 

establecen que el juez no se encuentra subordinado, ante ningun 6rgano 0 persona y 

goza de independencia absoluta al momenta de resolver. 

•	 Independencia del Organismo Judicial frente a los otros poderes del 

Estado 

Por ser uno de los 6rganos, que comparten el poder del Estado y en base al principio 

de separaci6n de poderes, el Organismo judicial es independiente del Poder Ejecutivo y 
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Poder Legislativo. 

•	 Independencia del juez frente a las autoridades del Organismo Judicial, 

Articulo 205 

La independencia no s610 se debe dar en los otros poderes, sino tambien frente a los 

otros jueces y magistrados. Par ello el Articulo 205, inciso "c", de la Constituci6n 

PoHtica de la Republica de Guatemala, establece como una de las garantlas, la no 

rernoci6n de magistrados y jueces. 
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CAPiTULO II 

2. EI principio de igualdad constitucional 

Para el desarrollo de este tema es necesario hacer algunas aclaraciones previas, que 

se permitan tener c1aridad sobre los aspectos que se exponen y ademas comprender la 

forma en que se estructuran los diferentes apartados y ademas la forma de 

comprenderlos. 

Es comun escuchar entre los juristas y, aun mas, que se encuentre en doctrina 

autorizada, el uso indiscriminado de los terminos derechos fundamentales, garantfa 

fundamental 0 procesal, principio procesal, principio fundamental; entre otros. 

Esto es porque ha existido mayor preocupaci6n por el contenido y desarrollo sustancial 

de estos conceptos que por su denominaci6n. Sin embargo, sf es necesario hacer la 

distinci6n, ya que de 10 contra rio se corre el riesgo de dejar sin contenido a alguno de 

ellos. 

Por 10 anteriormente expuesto, se hacen algunas aclaraciones, que permitan ubicarnos 

mejor en el tratamiento del tema propuesto. "Tema que, aun cuando sobre indicarlo, es 

la base del proceso penal, pues de su correcta aplicaci6n depende que se cumpla con 
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2.1. Definici6n 

Dar una definici6n de este principio es sumamente dificil y podemos indicar que, el 

distinguido tratadista Manuel Ossorio, 10 define: "Que la ley no establece distinciones 

individuales respecto a aquellas personas de similares caracterlsticas; ya que todas 

elias se les reconocen los mismos derechos y las mismas posibilidades." 

Definir el principio de igualdad, es aventurado, ya que encierra un sin numero de 

situaciones de beneficio colectivo, que es sumamente extenso enumerarlas y, 

considero que a mi juicio la igualdad en la que descansa en la posibilidad que tiene 

todo ser humane de alcanzar todo aquello que la ley Ie permite, tomando en cuenta que 

es ante Sl, libre e igual entre todos los miembros de una sociedad, nadie puede 

prohibirle el goce y disfrute de todos los derechos a su alcance, mas que la propia ley 

en casos debidamente establecidos por esta. 

Encontramos en la Constituci6n Politica de la Republica, en el Titulo II, Derecho 

Humanos, Capitulo I, Derechos individuales, en el Articulo cuarto, el cual establece. 

Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derechos. 

7 Guia conceptual del proceso penal, pag. 10 
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EI hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades~~·
 

responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra
 

condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta
 

fraternal entre si.
 

2.1.2. Supremacia sobre normas ordinarias 

Derecho gl.,1atemalteco, conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurfdico 

vigente en Guatemala. Segun el articulo segundo de la Ley del Organismo Judicial, 

decreto 2-89 del Congreso, en Guatemala la ley es la fuente del ordenamiento jurfdico. 

La costumbre cumple una funcion supletoria, y solo se admite cuando existen lagunas 

en el texto legal. No se admite la costumbre que se opone a la ley. 

La jurisprudencia cumple tambien una funci6n supletoria: complementa la legislaci6n. 

Para que la misma sea obligatoria se requieren cinco fallos continuos, en el mismo 

sentido, emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Tambien se configura 

jurisprudencia en materia constitucional con tres sentencias uniformes de la Corte de 

Constitucionalidad. 

2.1.3. Jerarquia normativa 

La validez de todo el sistema jurldico guatemalteco depende de su conformidad con la 

Constituci6n, considerada como la ley suprema. Sin embargo, en el articulo 46 
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y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el Derecho interno, en 

materia Guatemala ha ratificado La Convencion Americana sobre Derechos Humanos, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Internacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales. 

En segundo lugar, se encuentran las leyes emitidas por el Congreso de la Republica 

que pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ordinarias. Las primeras 

priman sobre las segundas y requieren para su reforma el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso. 

En tercer lugar se encuentran las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo 0 

disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldanos anteriores. 

Ocupan el ultimo escalon las normas individualizadas que comprenden las sentencias 

judiciales y las resoluciones administrativas. 

2.1.4. La constitucion como norma fundamental del Estado 

La Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, norma fundamental del Estado 

guatemalteco, data de 1985, pero fue reformada en 1993. En el siguiente extracto 

reproducimos el Titulo I sobre la persona humana, fines y deberes del Estado, y el 

capitulo primero del Titulo II sobre derechos individuales hasta el articulo 36 inclusive. 
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La Constituci6n de Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituye~ele c ~. 
~ 

en 1985 y fue reformada luego de un referendum en 1993. De acuerdo con la misma 

Guatemala es un Estado de Derecho, se organiza para proteger a la persona y a la 

familia, su fin supremo es la realizaci6n del bien comun y su sistema de Gobierno es 

republicano, democn3tico y representativo. La soberania reside en el pueblo y se 

encuentra conformado por diversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos 

indigenas de ascendencia maya. 

EI territorio de la Republica se estructura en departamentos y se dividen a su vez en 

municipios, pero s610 estos ultimos gozan de autonomia y poseen un Gobierno elegido 

por el pueblo. 

2.2 Caracteristicas 

• Es un derecho eminentemente constitucional 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, regula el derecho de igualdad 

en el Articulo cuatro, en el segundo parrafo, el cual establece: Ninguna persona puede 

ser sometida a servidumbre ni a otra condici6n que menoscabe su dignidad. Los seres 

humanos deben de guardar conducta fraternal entre si. 
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• Es un derecho humano 

Porque ninguna persona, sin importar el sexo, raza, religion, nacionalidad, condicion 

social, situacion 0 condicion economica y partido politico al que pertenezca, podra 

ser discriminado. 

• Es un derecho universal 

Por ser consagrado en los tratados y convenios sobre derechos humanos de caracter 

internacional, y el cual se encuentra regulado en el Articulo cuatro, de nuestra 

Constitucion Politica de la Republica. 

• Es un equilibrio entre los derechos de los hombres y mujeres 

EI principio de igualdad, establece que los hombres y mujeres, las mismas 

oportunidades y los mismos derechos y obligaciones, estableciendo un equilibrio de 

respeto fraternal entre si. 

• Senala la igualdad de los seres humanos ante la ley 

En el Articulo 24 encontramos la "Igualdad ante la ley." Todas las personas son iguales 

ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminacion, a igual proteccion de la 

ley. 
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• Es un derecho de goce 

Porque todos los ciudadanos sin distinci6n de edad, sea la persona menor 0 mayor de 

edad, sexo, raza, religi6n, estado social, politica partidista de que se trate, goza de la 

misma protecci6n legal. 

2.3. Funci6n del principio de igualdad. 

"Igualdad de oportunidades, concepto segun el cual todas las personas deben tener las 

mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo, y no pueden existir 

discriminaciones por raz6n de sexo, raza, edad 0 creencias religiosas. 

Muchos pafses incluyen en sus ordenamientos leyes que castigan a aquel que niegue 

un puesto de trabajo a una persona por alguno de los motivos anteriores. 

Algunas organizaciones van todavfa mas lejos y abogan por una politica de 

discriminaci6n positiva, como, por ejernplo, la que se deducirfa de fomentar el empleo 

de una mujer 0 de miembros de una minorfa etnica cuando compitan con otros 

individuos de la misma calificaci6n profesional. Aunque se han logrado importantes 

mejoras en cuanto a la igualdad de oportunidades, los hechos demuestran que todavfa 

queda un largo camino por recorrer. 
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diferentes posiciones sociales. En una acepci6n mas moderna, se tratarfa de 

compensar durante el periodo educativo las diferencias socioecon6micas de cuna para 

posibilitar la mayor igualdad posible en el acceso al trabajo y a los diferentes bienes 

que ofrece una sociedad." 

En 1910, la escritora Clara Zetkin, compariera y amiga de Rosa Luxemburgo, organiz6 

la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, donde se aprob6 una 

resoluci6n que establecfa el dfa 8 de marzo como Dfa Internacional de la rnujer; esta 

fecha se conmemora hoy en multiples pafses del mundo. En latinoamerica son muy 

desiguales, segun los pafses, las leyes que protegen la igualdad de oportunidades. 

Durante los ultimos arios se han incrementado los esfuerzos por reducir la 

discriminaci6n laboral por causa de la edad, determinadas incapacidades ffsicas 0 la 

propia orientaci6n sexual. 

2.3.1. Principio de igualdad en el procedirniento cornun 

Igualdad procesal, principio esencial en la tramitaci6n de los juicios, cualquiera que sea 

su fndole, segun el cual las partes intervienen en el proceso, ya sea como acusado 0 

acusadora, tienen identica posici6n y las mismas facultades para ejercer sus 

respectivos derechos. Un trato desigual impedirfa una justa soluci6n y lIevarfa a la 

nulidad de las actuaciones. 
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derechos, deben de ser tratados sin discriminaci6n alguna por parte de los 6rga,,~ 

jurisdiccionales. 

AI tenor del Articulo 315 del C6digo Procesal Penal, el imputado y las personas a 

quienes se les haya dado intervenci6n en el procedimiento, sus defensores y los 

mandatarios podran proponer medios de investigaci6n en el procedimiento 

preparatorio. Con este principio se refleja la igualdad de los individuos ante la ley. Las 

partes tiene las mismas oportunidades, como presentar prueba, proponer diligencias, 

fiscalizar la investigaci6n, etcetera. 

Se encuentra inspirada la igualdad de posibilidades de acci6n, de defensa y de petici6n 

contenido en los Artlculos cuatro, 12 y 28 de la Constituci6n polftica de la Republica y 

cinco de la Ley del Organismo Judicial, al indicar que el imperio de la ley se extiende a 

toda persona nacional 0 extranjera, residente 0 en transito, salvo las disposiciones del 

derecho internacional aceptados por Guatemala. ASI mismo el Articulo 21 del C6digo 

Procesal Penal al rezar que quienes se encuentren sometidos a proceso gozaran de las 

garantfas y derechos que la Constituci6n y las leyes establecen, sin discriminaci6n; 

dandolo a conocer de las partes procesales mediante el acto de notificaci6n regulado 

en el Articulo 160 de este ultimo cuerpo legal mencionado. 
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2.4. La igualdad como valor fundamental de los derechos humanos 

Para tratar el tema de la igualdad como valor fundamental de los derechos humanos, 

haremos un breve estudio doctrinario de los conceptos que regula la Axiologia juridica 

como 10 son: EI bien comun, seguridad juridica, la justicia, etica y la conciencia moral, 

para poder determinar como es que alcanza este valor fundamental, para los hombres, 

rnujeres y ninos, ya sean nacionales 0 extranjeros. 

2.4.1. EI bien comun 

"Debe ser la finalidad suprema de los individuos, y sobre todo, de quienes a su cargo la 

direcci6n del Estado."a 

"EI bien comun se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad dispone de los 

medios indispensables para la satisfacci6n de sus necesidades materiales y 

espirituales, 10 mismo que para el desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes."g 

"EI bien comun debe significar libertad y bienestar material, dentro de un regimen de 

legalidad que permita y asegure su realizaci6n. En caso contrario, como dice Garcia 

Maynez, todo se queda en suefio 0 en una quimera.,,10 

8 Villegas Lara, Rene Arturo. Introducci6n al estudio del derecho, pig. 59 
9 Ibid, pig. 60 
10 Ibid, pig. 61 
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2.4.2 Seguridad juridica 

"Uno de los aspectos menos tratados par los juristas, especialmente por la filosoffa del 

derecho. Sus problemas de definici6n derivan de que es uno de los campos donde se 

dan mayores situaciones de ambigOedad. No obstante estas cuestiones, diremos que 

su concepci6n se basa en la esperanza 0 confianza de los ciudadanos en la funci6n 

ordenadora del derecho, por 10 que es necesario darles protecci6n. Dicha esperanza no 

puede, por tanto, quedar al libre albedrio del poder 0 de otros particulares: el derecho 

tiene que estar a disposici6n de los ciudadanos de manera incuestionable, segura. 

En todo caso, la seguridad juridica no se predica del conocimiento de la regulaci6n de 

tal 0 cual norma especifica 0 de sus consecuencias, a traves fundamentalmente de su 

previa publicaci6n, sino, sobre todo, por precisarse una buena estructura del derecho, 

la ausencia de arbitrariedad y un grade cierto de previsibilidad, con el fin justa de dar 

esa confianza a los ciudadanos. A esto se Ie unen el poseer una cierta autonomia, 

objetividad y racionalidad; en definitiva, resguardar el ordenamiento juridico de los 

defectos de la sociedad humana (principalmente del abuso del poder).,,11 

2.4.3. La justicia 

"Justicia constante y perpetua voluntad de dar a cada uno 10 que Ie corresponde. Esta 

idea tan generica cobra expresi6n en dos tipos de justicia reconocidos: la conmutativa, 

11	 Microsoft Corporaci6n, Biblioteca de consulta encarta®, Seguridad juridica, ® 2005. © 1993-2004. 
Reservados todos los derechos. 
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aquello que se ha recibido como prestacion de forma proporcional, y la distributi~~ 

concepto mas amplio, que hace referencia a la solidaridad con los mas debiles de la 

sociedad, a cuyo fin se procurara una cierta redistribucion de cargas y ventajas de 

acuerdo a sus necesidades con el objeto de paliar y suprimir las desigualdades que son 

independientes de los meritos y el esfuerzo personal 0 su contribucion social. Estas 

ideas adquieren expresion concreta en el Derecho positivo, primero a traves de las 

constituciones que reconocen el valor de la justicia como fundamental del 

ordenamiento juridico, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo politico. Se senala 

este orden ya que los tres ultimos valores indicados son expresiones manifiestas de la 

justicia. 

Sin embargo, no es posible el disfrute de tales valores sin la provision de los medios 

necesarios para el pleno desarrollo de la personalidad individual, familiar y social. A tal 

fin, suelen las constituciones reconocer de forma ordinaria la propiedad y con ella otros 

derechos reales limitados, siempre que respondan a una funcion social, entendida 

como feliz combinacion de los intereses individuales y colectivos, de forma que en un 

justa equilibrio, pueda generarse una progresiva evolucion de la calidad de vida, 

traducible en un derecho al trabajo, a una vivienda digna, al disfrute del medio 

ambiente, a la cultura y la educacion entre otroS.,,12 

12	 Microsoft Corporaci6n, Biblioteca de consulta Encarta®, La justicia, ® 2005. © 1993-2004. 
Reservados todos los derechos 
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• La etica como elemento de la moral 

Algunas veces los principios elegidos no tienen especificado su valor ultimo, en la 

creencia de que tal determinaci6n es imposible. Esa filosoffa etica iguala la satisfacci6n 

en la vida con prudencia, placer 0 poder, pero se deduce ante todo de la creencia en la 

doctrina etica de la realizaci6n natural humana como el bien ultimo. Una persona que 

carece de motivaci6n para tener una preferencia puede resignarse a aceptar todas las 

costumbres y por ello puede elaborar una filosoffa de la prudencia. Esa persona vive, 

de esta forma, de conformidad con la conducta moral de la epoca y de la sociedad. EI 

hedonismo es la filosofia que enser'ia que el bien mas elevado es el placer. 

EI hedonista tiene que decidir entre los placeres mas duraderos y los placeres mas 

intensos, si los placeres presentes tienen que ser negados en nombre de un bienestar 

global y si los placeres mentales son preferibles a los placeres fisicos. Una filosoffa en 

la que el logro mas elevado es el poder puede ser resultado de una cornpetici6n. Como 

cada victoria tiende a elevar el nivel de la competici6n, el final 16gico de una filosofia 

semejante es un poder ilimitado 0 absoluto. 

Los que buscan el poder pueden no aceptar las reg las eticas marcadas por la 

costumbre y, en cambio, conformar otras normas y regirse por otros criterios que les 

ayuden a obtener el triunfo. Pueden intentar convencer a los demas de que son 

morales en el sentido aceptado del termino, para enmascarar sus deseos de conseguir 

poder y tener la recompensa habitual de la moralidad. 
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• La conciencia moral 

Conciencia moral, la propia conciencia de Iibertad que tiene el ser humane determina 

que sus actos sean susceptibles de recibir una calificaci6n moral, es decir, que puedan 

ser juzgados como buenos 0 malos. De acuerdo con la practica tradicional en la 

perseguido y las circunstancias. Aunque estas no puedan cambiar por sf mismas la 

calidad moral de un acto, sf pueden aumentar 0 disminuir la bondad 0 malicia del 

mismo. Todas las religiones han desarrollado, de un modo u otro, un c6digo de 

comportamiento respecto a sus fieles. Ello no impide que en la actualidad se reconozca 

de forma generica que existe una autonomfa de la moral, elemento que establece que 

valores concretos, como la dignidad del individuo, su igualdad ante la ley 0 la igualdad 

de los sexos, no requieran una sanci6n especial por un precepto de naturaleza 

religiosa. 

Concluimos que la igualdad como valor fundamental de los derechos humanos, en 

sentido universal se alcanza cuando el Estado respeta el bien comun, de sus 

ciudadanos, creando leyes, que esten dotadas de certeza y seguridad jurfdica, 

aplicando la justicia pronta y cumpiida con etica y una conciencia moral, destinada a la 

protecci6n de la vida, Iiberta e igualdad y los bienes patrimoniales de las personas 

tanto individuales como jurfdicas. 
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CAPiTULO III 

3. los sujetos procesales 

Los sujetos procesales basicos son: EI 6rgano jurisdiccional, el imputado y su defensor, 

el querellante adhesivo, el Ministerio Publico, el actor civil y el tercero civilmente 

demandado, para que podamos comprender mejor el tema de los sujetos procesales, 

procederemos a dar una definici6n de su significado, para continuar can la definici6n de 

cada uno de los conceptos a analizar. 

3.1 Definicion 

EI licenciado Mario Efrafn Farfan citando a Calamendrei, establece que los sujetos 

procesales "son las personas que colaboran en el proceso (sujetos del proceso) y 

reconoce como tales al 6rgano jurisdiccional que tiene el poder de emanar la 

providencia judicial y las partes, esto es, la persona que pide la providencia, actor, en el 

proceso de ejecuci6n." 13 

Para Giuseppe Chiovenda, "el concepto de parte se deriva del concepto del proceso y 

de la relaci6n procesal. Es parte aquel que pide en nombre propio, la actuaci6n de la 

voluntad de la ley, y aquel frente al cual es pedida.,,14 

13 Farfan, Mario Efrain. Derecho procesal penal, pag. 44 
14 Chiovenda, Giuseppe. Curso de derecho procesal civil, volumen VI, pag. 322 
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La ley penal adjetiva, consagra los siguientes sujetos procesales. 

3.2. EI organa jurisdiccional 

Para Guillermo Cabanellas; es el juez, quien posee autaridad para instruir, tramitar, 

juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito 0 causa. Le corresponde al juez el 

control del proceso, es decir su direcci6n 0 disciplina, de conformidad con 10 que 

establece la ley penal adjetiva. 

EI juzgamiento de las causas penales se Ilevara a cabo por jueces imparciales e 

independientes, solo sometidas a la Constituci6n Polftica de la Republica y a la ley. 

De confarmidad con el Articulo 47 del nuestro C6digo Procesal Penal, el cual fue 

reformado por el Decreto numero 51-2002 del Congreso de la Republica, de fecha 20 

de agosto del ario 2002 el cual establece: Articulo 47: Jueces de Primera Instancia. Los 

jueces de primera instancia tendran a su cargo el control jurisdiccional de la 

investigaci6n efectuada par el Ministerio Publico en la forma que este C6digo establece, 

para los delitos cuya pena minima exceda delinco arios de prisi6n y de todos aquello 

delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad 0 cualquier otra ley que regule 

esta c1ase de hechos delictivos. 

Ademas, instruiran personalmente las diligencias que especfficamente esten serialadas 

par la ley. Estaran encargados de la tramitaci6n y soluci6n del procedimiento intermedio 

y conoceran, ademas del procedimiento de liquidaci6n de costas en los procesos de su 
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competencia. EI juez de primera instancia, contra/or de la investigaci6n, no tiene 

de prueba, solo instruyo el proceso. 

EI juez tiene competencia que a su vez, se convierte en la facultad de administrar 

justicia en los casos concretos, esta competencia debe de estar definida en una ley 

previa a la realizaci6n del delito. La competencia de los jueces y tribunales de la 

Republica, para el tramite de los diferentes asuntos judiciales es fijado por la ley 

tomando en cuenta cinco factares: 

EI objetivo, materia 0 asunto de que se trate; 2) EI subjetivo, personas; 3) EI funcional, 

doble instancia; 4) EI territorial, lugar donde se consumo el hecho; 5) EI de conexi6n, 

pluralidad de delitos 0 imputados. A traves de la competencia se cumple con el 

principio de juez natural. Estableciendo el territorio y la materia que debe conocer e/ 

juez. 

Mediante la competencia se logra distribuir la carga procesal de los diferentes 

despachos judiciales. Es asi que, par razones de interes publico, distancia 0 economia 

procesal, el Estado Iimita y distribuye el ejercicio de la funci6n jurisdiccional entre los 

diversos juzgados. 

De conformidad con la distribuci6n, se busca que la justicia sea especializada, oportuna 

y eficaz; que lIegue a los lugares mas alejados del pais y que no se centralice en las 

grandes ciudades 0 en la capital de Guatemala. 
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fundamentaci6n de respectiva decisi6n, por 10 que su ausencia constituye un gra~ 

defecto absoluto de forma, la fundamentaci6n expresara los motivos de hecho y de 

derecho, en que se basare la decisi6n, aSI como la indicaci6n del valor de la indicaci6n 

que se Ie hubiere asignado a los medios de prueba, toda resoluci6n judicial carente de 

fundamentaci6n viola el derecho constitucional de defensa y de la acci6n penal. 

3.3. La independencia judicial 

Este principio plasmado en los Artlculos 203 y 205, de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, aSI como el Articulo siete del C6digo Procesal Penal; 

establecen que el juez no se encuentra subordinado, ante ningun 6rgano 0 persona y 

goza de independencia absoluta al momenta de resolver. Asimismo la Independencia 

del Organismo Judicial la encontramos frente a los otros poderes del Estado. Por ser 

uno de los 6rganos, que comparten el poder del Estado y en base al principio de 

separaci6n de poderes, el Organismo Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y 

Poder Legislativo. 

Encontramos la Independencia del juez frente a las autoridades del Organismo Judicial, 

establecido en el Articulo 205, de la Constituci6n Polftica de la Republica de 

Guatemala. La independencia no solo se debe dar aSI los otros poderes, sino tambiem 

frente a los otros jueces y magistrados. Por ello el Articulo 205, inciso "c", establece 

como una de las garantfas, la no remoci6n de magistrados y jueces. 
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3.4. EI juez contralor de la investigaci6n 

Para que el juez tenga control jurisdiccional en la investigaci6n que realiza el Ministerio 

Publico, es necesario que sea imparcial, refiriemdonos a que el juez no tenga amistad, 

enemistad, interes directo 0 indirecto en asunto, parentesco alguno con los sujetos 

procesales, ya que estos presupuestos hacen poner en peligro su objetividad, ya que 

esto podria dar cabida a que se Ie senale como un caso de impedimenta como 10 son la 

excusa y , recusaci6n tal como 10 establece la Ley del Organismo Judicial, en el Articulo 

122. 

En consecuencia el Articulo 47 del C6digo Procesal Penal establece: Jueces de 

Primera Instancia. Los jueces de prirnera instancia tendran a su cargo el control 

jurisdiccional en la investigaci6n efectuada por el Ministerio Publico en la forma que 

este C6digo establece. Instruiran, tambien, personalmente las diligencias que 

especfficamente Ie esten senaladas. Estaran encargados de la tramitaci6n y soluci6n 

del procedimiento intermedio y del abreviado. Conoceran ademas, del procedimiento 

de liquidaci6n de costas. 

3.5. EI juez natural 

Este es el principio rector que fundamenta el control judicial que debe de observar la 

investigaci6n del Ministerio Publico, para evitar abusos desmedidos en la presentaci6n 

de medios de prueba que serviran de base legal para poder demostrar la participaci6n 
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del supuesto imputado en un hecho delictivo, 0 demostrar su inocencia. EI 

Natural, 10 encontrarnos regulado en el Articulo 203, de la Constituci6n Politica de la 

Republica, cuando establece: la Independencia del Organismo Judicial y potestad de 

Juzgar, 10 interpretamos en el sentido siguiente: el Juez frente a los otros miembros del 

Organismo Judicial, no existe supremacia en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo: 

el juez de paz es igual a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. EI principio de 

Juez Natural, esta regulado en el Articulo siete, del C6digo Procesal Penal, ultimo 

parrafo que establece: Nadie puede ser juzgado, condenado, penado 0 sometido a 

medida de seguridad y correcci6n, sino por los tribunales designados par la ley antes 

del hecho de la causa. 

3.5.1. Fases del procedimiento comun 

Desde que el Estado se atribuy6 la tarea de resolver conflictos juridicos, de caracter 

penal y de perseguir los denominados delitos de acci6n publica, surgi6 a la par de esta 

potestad, la necesidad de informarse del desenvolvimiento de la misma, con la finalidad 

de preparar su propia demanda de justicia y para facilitar su labor propone y desarrolla 

el proceso penal aplicando un metodo determinado. 

EI proceso penal guatemalteco, contenido en el Decreto Numero 51- 92 del Congreso 

de la Republica de Guatemala, se desarrolla en cinco fases 0 etapas principales: a) 

Fase de investigaci6n, instrucci6n 0 preliminar: cuyo objetivo principal es la reuni6n de 

los elementos de convicci6n; b) Fase intermedia: en esta se depura y analiza el 

resultado de esa investigaci6n; c) Fase de juicio oral y publico: es la etapa esencial, 
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irnpugnaciones: esta se desarrolla a traves de los medios de control jurfdico sobre I~ 

sentencia, es decir los medios de impugnaci6n; ye) Fase de ejecuci6n penal: en la que 

se ejecuta la sentencia firme. Como se observa cada una cumple con un papel 

indispensable; analizaremos estas fases 0 etapas. 

3.5.2. Procedimiento preparatorio 

Esta etapa, cumple con el contenido principal que consiste en la preparaci6n de la 

acusaci6n para dar paso a la siguiente fase denominada procedimiento intermedio, por 

10 que durante el desarrollo de esta se deben reunir los elementos de convicci6n 

necesarios para la preparaci6n de la acusaci6n, los cuales son presentados ante el 

tribunal de sentencia, oportunamente durante el desarrollo del juicio 0 debate. Es 

importante mencionar que la fase preparatoria 0 de instrucci6n se promueve con 

posterioridad a la comisi6n de un hecho tipificado por la ley penal como delito. Para que 

se inicie un proceso penal contra alguna persona debe lIegar el conocimiento de la 

"noticia criminis" al 6rgano encargado de la persecuci6n penal, excepcionalmente al 

tribunal. 

Esta fase debe promoverse a traves de los actos introductorios segun nuestra 

legislaci6n procesal penal, es decir, una denuncia, querella, conocimiento de oficio, 0 

bien, una prevenci6n policial, 10 cual inmediatamente activa al 6rgano jurisdiccional, a 

quien corresponde controlar esa actividad de investigaci6n desarrollada por el 

Ministerio Publico que segun nuestra legislaci6n penal, la potestad de realizar la 
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que Ie serviran al fiscal para formular la acusaci6n y la petici6n de la apertura del juicio, 

contra el sindicado es una funci6n que Ie esta atribuida con exclusividad. 

Aunque la legislaci6n aplica el sistema procesal penal acusatorio, es de hacer notar 

que el juez aun puede practicar algunas diligencias de investigaci6n, como el caso del 

anticipo de prueba, las cuales son excepciones al principio de oficiosidad que se 

manifiesta expresamente en el Articulo 309 del C6digo Procesal Penal. 

3.5.3. Denuncia 

"La denuncia es la puesta en conocimiento ante el Ministerio Publico, Organismo 

Judicial 0 autoridades policiales de la comisi6n de un hecho que, en opini6n del 

interponerte, reviste la caracteristica de punible.,,15 

EI Articulo 297 del C6digo Procesal Penal regula: Cualquier persona debera comunicar, 

por escrito u oralmente, a la poliGia, al Ministerio Publico 0 a un tribunal el conocimiento 

que tuviera acerca de la comisi6n de un delito de acci6n publica. EI denunciante debera 

de ser identificado. La denul1cia no es mas que poner en conocimiento de la autoridad 

competente, la comisi6n de un hecho tipificado como delito del que se hubiere tenido 

conocimiento por cualquier medio. 

15 Ibid. pag. 201 
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La norma jurfdica establece que cualquier persona debera presentar la denuncia, 
aba, c- \-

convierte en una obligaci6n y no en una facultad, el plantearniento de la norma jurfd~ma,a. 

es imperativo y por 10 tanto este acto es de caracter obligatorio. 

No obstante el caracter imperativo de la norma establecida en el Artfculo 297 aludido, el 

mismo cuerpo legal en su Artfculo 298 regula en forma especifica otra c1ase de 

denuncia taxativa obligatoria, pero determina ciertos presupuestos para efectuarla, asf 

como la no obligatoriedad cuando se arriesgue la persecuci6n propia, del c6nyuge, 

ascendientes, descendientes, hermanos 0 del conviviente de hecho. 

EI Artfculo 16 de la Constituci6n Polftica de la Republica, regula una excepci6n: Deben 

denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acci6n publica, con excepci6n 

de los que requieran instancia, denuncia 0 autorizaci6n, para su persecuci6n y sin 

demora alguna: 1) Los funcionarios 0 empleados publicos que conozcan el hecho en 

ejercicio de sus funciones, salvo el hecho de que pese sobre ellos el deber de guardar 

secreto; 2) Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su 

profesi6n u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida 0 la integridad corporal de 

las personas; 3) Quienes por disposici6n de la ley, de la autoridad 0 por un acto 

juridico tuvieren a su cargo el manejo, la administraci6n, el cuidado 0 control de bienes 

o intereses de una instituci6n, entidad 0 persona, respecto de delitos cometidos en su 

perjuicio, 0 en perjuicio de la masa 0 patrimonio puesto bajo SLi cargo 0 control, siempre 

que conozca el hecho con 1110tivo del ejercicio de sus funciones. 
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3.5.4. Querella 

La querella puede ser la primera noticia de un hecho delictivo (notitia criminis) 0 puede 

presentarse en un proceso ya iniciado por el Ministerio Publico. La querella es un acto 

de ejercicio de acci6n penal mediante el cual el interponerte adquiere en el proceso la 

calidad de parte. A diferencia de la denuncia, la querella si debe cumplir ciertas 

formalidades serialadas en el Articulo 302 del C6digo Procesal Penal. La querella 

puede ser de dos tipos: 1) Querellas en delitos de acci6n privada. 

Esta se interpondra ante el Tribunal de Sentencia competente y seguira el 

procedimiento especifico de delitos de acci6n privada; y 2) Querella en delitos de 

acci6n publica 0 a instancia de parte. Esta se interpone ante el juez de primera 

instancia, quien debera remitirla inmediatamente, junto con la documentaci6n 

presentada, al Ministerio Publico."Es la acci6n ejercitada contra el supuesto autor de un 

delito, por la persona que se considera ofendida 0 damnificada por el mismo (0 por sus 

representantes legales), mostrandose como parte acusadora en el procedimiento.,,16 

Por su parte el C6digo Procesal Penal, Decreto Numero 51- 92 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, precepWa en su Articulo 302, que: La querella se presentara 

por escrito, ante el juez que controla la investigaci6n. Seriala ademas los requisitos que 

debe contener la misma. Segun Escriche, al definir la querella, expone: La querella es 

una acusaci6n 0 queja que se pone contra otro que Ie ha hecho un agravio 0 ha 

16 Manuel Ossorio, Ob. Cit; pag. 632 
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cometido algul1 delito pidiendo que se castigue. 

La querella es un acto de iniciaci6n procesal, de naturaleza formal, donde el 

querellante, previamente a la presentaci6n ante el 6rgano jurisdiccional, debe cumplir 

con determinados requisitos procesales que la ley exige para poner en movimiento al 

6rgano jurisdiccional y al 6rgano encargado de la persecuci6n penal. 

Es un acto procesal que consiste en una declaraci6n de voluntad dirigida al titular de un 

6rgano jurisdiccional, a demas de poner en conocimiento de la noticia de un hecho que 

reviste la figura de un delito, solicita la iniciaci6n de un proceso frente a una 0 varias 

personas determinadas 0 determinables y se constituye en parte acusadora en el 

mismo, proponiendo que se realicen los actos encaminados al aseguramiento y 

comprobaci6n de los elementos de la futura pretensi6n punitiva y del resarcimiento si 

procediera. 

Segun la doctrina procesal penal, existen dos c1ases de querellas, una conocida como 

querella publica, esta se da cuando el agraviado la presenta por delitos de acci6n 

publica, cuya persecuci6n tambien puede darse de oficio por el 6rgano encargado de 

la persecuci6n penal (Ministerio Publico), 0 bien, puede ser presentada por cualquier 

persona ante el 6rgano jurisdiccional competente y persigue asegurar una sentencia 

condenatoria contra el acusado. Y la segunda, conocida como la acci6n privada, donde 

el agraviado 0 ofendido es el unico titular de la acci6n penal, en virtud de que el delito 

que motiva la acci6n no es de impacto social, en cuyo caso el querellante exclusivo 
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debe de formular la acusaci6n por si 0 por mandatario especialmente ante el tribu 

sentencia para la realizaci6n del juicio correspondiente. 

Esta se encuentra regulada por el C6digo Procesal Penal en su Articulo 474, que en su 

parte conducente preceptua: Quien pretende perseguir por un delito de acci6n privada, 

siempre que no produzca impacto social, formulara acusaci6n por si 0 por mandatario 

especial ante el tribunal de sentencia competente para el juicio. Indicando nombre y 

domicilio 0 residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. 

3.5.5. Persecuci6n de oficio 

Entre otros principios en que se fundamenta nuestro sistema procesal penal, esta el 

principio de oficialidad, por 10 que la persecuci6n de oficio tiene lugar cuando el 

Ministerio Publico tiene conocimiento directo, por denuncia 0 por cualquier otra via, que 

se esta cometiendo un hecho delictivo, en cuyo caso, debe inmediatamente iniciarse la 

persecuci6n penal en contra del sindicado y no permite que el delito produzcan 

consecuencias lamentables. Este acto de iniciaci6n de la persecuci6n penal, se 

encuentra regulado por el Articulo 304 del C6digo Procesal Penal, que regula: Tan 

pronto el Ministerio Publico tome conocimiento de un hecho punible, por denuncia 0 por 

cualquier otra via fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y 

promover su investigaci6n para requerir el enjuiciamiento del imputado. 

56
 



3.5.6. Prevenci6n policial 

"La prevenci6n policial es la notificaci6n inmediata que deben hacer las distintas 

fuerzas de policfa al Ministerio Publico, en el momenta en el que tenga noticia de un 

hecho punible. Esta se origina por: 1) La presentaci6n de una denuncia por particulares 

ante la policla; y 2) Conocimiento de oficio de un hecho, como resultado de la labor 

preventiva 0 investigativa de las fuerzas de seguridad.,,17 

Esta es la comunicaci6n de la existencia de un hecho que reviste las caracterlsticas de 

punible, sino que tambien los resultados de la investigaci6n preliminar realizada para 

reunir con urgencia los elementos de convicci6n y evitar la fuga. PrecepWa el C6digo 

Procesal Penal en el Articulo 304 que: Los funcionario y agentes policiales que tengan 

noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informaran enseguida detalladamente 

al Ministerio Publico y practicaran una investigaci6n preliminar para reunir 0 asegurar 

con urgencia los elementos de convicci6n y evitar la fuga u ocultaci6n de los 

sospechosos. Igual fUl1ci6n tendran los jueces de paz en los lugares donde no existan 

funcionarios del Ministerio Publico 0 agentes de policfa. 

La prevenci6n policial es uno de los actos de iniciaci6n procesal penal mas usual en el 

proceso penal guatemalteco en los delitos de acci6n publica, consistente en que la 

policfa, de oficio debe practicar inmediatamente las actuaciones y diligencias de 

investigaci6n que tienda a establecer la comisi6n del delito y la posible participaci6n del 

17 Ministerio Publico, Ob. Cit; pag. 204 
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imputado, 10 cual asegura efectivamente el ejercicio de la persecuci6n penal por 

del Ministerio Publico. 

Como podemos observar, la prevenci6n policial se puede dar de dos forrnas: a) 

Cuando la policia tiene conocimiento de que se ha cometido un delito de acci6n 

publica, actuando e investigando de oficio inmediatamente los hechos punibles e 

informando enseguida al Ministerio Publico; y b) Cuando cualquier persona denuncia la 

comisi6n de un delito de acci6n publica a la policfa, esta tiene la obligaci6n de recibir la 

denuncia y remitirla inmediatamente al Ministerio Publico y simultaneamente, iniciar y 

realizar una investigaci6n informando en forma inmediata del resultado de tal 

averiguaci6n. 

La policia, entonces, investiga por iniciativa propia 0 por denuncia, 0 bien, por orden de 

autoridad competente los delitos cometidos, individualizando a los culpables y 

reuniendo las pruebas para dar base a la acusaci6n penal que debera plantear el 

Ministerio Publico. 

En conclusi6n, exponemos que el procedimiento preparatorio 0 fase de instrucci6n del 

proceso penal puede iniciarse con cualquiera de los actos introductorias ya indicados, y 

tienen como objeto principal determinar la existencia del delito, con todas las 

circunstancias de importancia para el desarrollo del proceso penal, asf como establecer 

quienes son los participes y las circunstancias personales para establecer la 

responsabilidad personal de los involucrados, elementos indispensables para la 
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formulacion de la acusacion por el organo con potestad para el ejercicio 

persecucion penal como 10 es el Ministerio Publico. 

Esta institucion, debera practicar la investigacion en un plazo de tres meses, si se ha 

otorgado una medida sustitutiva, contados hasta la fecha del auto de prision preventiva; 

y en caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo comienza a partir de 

la fecha del auto de procesamiento, cuya duracion es de seis meses; y por ultimo, 

cuando no exista vinculacion procesal mediante prision preventiva 0 rnedida sustitutiva, 

el plazo es indeterminado, segun 10 establece el Articulo 324 Bis. Del Codigo Procesal 

Penal. 

EI procedimiento preparatorio 0 de instruccion concluye normalrnente con la 

formulacion de la acusacion, cuando el resultado de la acusacion a juicio del fiscal del 

Ministerio Publico, sea suficiente y solicita la apertura a juicio en contra del acusado, 

ante el organa jurisdiccional competente, caso contrario cuando no hayan elementos 

que puedan fundamentar la acusacion, solicitara la c1ausura provisional del proceso 

siernpre que la prueba resultare insuficiente y se espera incorporar al proceso nuevos 

elementos de conviccion. En su caso se podra requerir el sobreseimiento si fuere 

evidente la inocencia del imputado por no existir fundamento para promover el juicio 

oral y publico en su contra 0 porque el hecho que se Ie imputa no esta tipificado como 

delito 0 no ha participado en este. 
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3.5.7. Procedimiento intermedio 

EI procedimiento intermedio tiene como objeto principal analizar los medios de 

convicci6n reunidos durante el procedimiento preparatorio 0 de instrucci6n y ejerce el 

control sobre las solicitudes realizadas por el fiscal y dernas sujetos involucrados en el 

proceso penal. 

EI procedimiento intermedio se desarrolla despues de concluida la etapa de 

investigaci6n, es decir, despues de haber recabado todos los elementos de convicci6n 

pruebas autenticas que serviran para determinar si es posible someter al procesado a 

una formal acusaci6n y si procede la petici6n del juicio oral y publico. Esta fase esta 

situada entre la investigaci6n y el juicio oral, cuya funci6n principal consiste en 

determinar si concurren los presupuestos procesales que ameriten la apertura del juicio 

penal. 

Este se caracteriza por ser un tanto breve, ya que es un momento procesal en el que el 

juez de primera instancia (contralor de la investigaci6n), califica los hecho 0 evidencias 

en que se fundamenta la acusaci6n formulada por el Ministerio Publico, sin decidir 

sobre la inocencia 0 culpabilidad del acusado; segun 10 establece el Articulo 332 del 

C6digo Procesal Penal, en el segundo parrafo, que citamos a continuaci6n: La etapa 

intermedia tiene por objeto que el juez evalue si existe 0 no fundamento para someter a 

una persona a juicio oral y publico, por la probabilidad de su participaci6n en un hecho 

delictivo 0 para verificar la fundamentaci6n de las otras solicitudes del Ministerio 

Publico. 
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Para segL1ir garantizando el derecho de defensa, se Ie comunica a las pa 
G' 

resultado de su investigaci6n, los argumentos y defensas presentadas confiriemdos~ 

audiencia por el plazo com(m de seis dras para que se manifiesten al respecto y 

planteen cuestiones previas, si es que asi fuere el caso; para el afecto, el juez ordenara 

la notificaci6n del requeril11iento del Ministerio Publico al acusado y a las demas partes 

entregandoles copia del escrito. Las actuaciones quedaran en el juzgado para su 

consulta durante el plazo indicado, segun 10 establece el Articulo 335 del C6digo 

Procesal Penal. 

Posteriormente, el 6rgano jurisdiccional determina si procede 0 no abrir a juicio penal 

en contra del acusado. 

Especificamente esta etapa cumple con la funci6n de: a) Dar posibilidad al acusado, su 

defensor y el querellante adhesivo de interponer obstaculos a los requerimientos del 

Ministerio Publico, con la finalidad de evitar juicios superfluos; b) Establecer con 

precisi6n el hecho por el cual se practicara el juicio oral y publico e individualizar a la 

persona que se Ie atribuye la comisi6n del ilicito penal; c) Que el acusado sea 

informado del hecho que se Ie atribuye y conozca de las pruebas sobre las que se 

fundamenta la acusaci6n. 

EI Articulo 332 del C6digo Procesal Penal, establece que vencido el plazo para la 

investigaci6n, el fiscal debera de formular la acusaci6n y pedir la apertura del juicio, 0 

bien solicitar, si procediere el sobreseimiento 0 la c1ausura y la via especial del 

procedimiento abreviado cuando sea procedente. 

61 



• <v~C\"S JUR/O
"" ~S~ CAR(O/C'~ 

/:ff><:J '*' U'~ 
;:jQ --- 't!:<J> 
~ ffi SECRETARIA @g
-7 ,s:-bo 

AI dia siguiente de recibida la acusaci6n, el juez seiialara dia y hora para la cel ~clon .tS~ 
~q/.,"_,_ r .. ~· 

de una audiencia oral, la cual debera lIevarse a cabo en un plazo no menor de diez~ 

no mayor de quince, con el objeto de decidir sobre la procedencia de la apertura a 

juicio. 

3.5.8. Actitudes del acusado 

Entre las actitudes que pueden manifestarse el acusado, el Articulo 336 del C6digo 

Procesal Penal indica: a) Seiialar los vicios formales en que incurre el escrito de 

acusaci6n requiriendo su correcci6n; b) Planter las excepciones u obstaculos contra el 

requerimiento del Ministerio Publico, instando incluso, por esas razones, el 

sobreseimiento 0 la c1ausura. 

En esta audiencia tambien podra oponerse a la constituci6n definitiva del querellante y 

de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan, presentar prueba 

documental y seiialar ciertos medios que fundamentan la oposici6n. 

3.5.9. Actitudes del querellante 

Segun el Articulo 337 del C6digo Procesal Penal, el querellante puede manifestar las 

siguientes: a) adherirse a la investigaci6n del Ministerio Publico, exponiendo sus 

propios fundamentos 0 manifestar que no acusara; b) seiialar los vicios formales en 

que incurre el escrito de acusaci6n requiriendo su correcci6n; c) objetar la acusaci6n 
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penal, requiriendo su aplicaci6n 0 correcci6n. 

Cuando el Ministerio Publico haya solicitado el sobreseimiento, la clausura u otra forma 

conclusiva que no fuera la acusaci6n, el juez estara en la obligaci6n de ordenar al dra 

siguiente de presentada la solicitud, la notificaci6n a las partes, y poniendo a su 

disposici6n en la sede del tribunal las actuaciones durante el plazo de cinco dias a 

efecto de que puedan ser consultadas. Asimismo convocara a las partes a una 

audiencia oral, en la misma resoluci6n, la cual debera realizarse en un plazo no menor 

de cinco dras ni mayor de diez dias. AI finalizar la intervenci6n de las partes en la 

audiencia senalada, el juez inrnediatamente decidira sobre la apertura del juicio 0 de 10 

contrario el sobreseimiento, la apertura del juicio 0 de 10 contrario el sobreseimiento, la 

c1ausura del procedimiento 0 el archivo. 

Si procede dictar el auto de apertura del juicio, el juez citara a las partes para que 

comparezcan a juicio ante el tribunal designado y constituyan lugar para recibir 

notificaciones, y el juez de primera instancia quien tuvo bajo su control la fase de 

instrucci6n 0 intermedia, se limitara unicamente a remitir las actuaciones al tribunal de 

sentencia designado para el juicio. 

3.5.10. EI juicio 

Esta la denorninamos, Etapa del juicio 0 debate: Durante esta fase se desarrolla el 

juicio propiamente dicho con base a las pruebas aportadas por el Ministerio Publico al 
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sentido afirmativo (condena) 0 negativo (absoluci6n), segun sean valoradas por el 

tribunal de sentencia conforme a la sana critica razonada. EI juicio oral, "Es el que se 

sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el juez 0 tribunal que entiende en 

ellitigio, ya sea este civil, penal, laboral, contencioso administrativo. En el juicio oral, las 

pruebas y los alegatos de las partes se efectuan ante el juzgador. La oralidad es 

esencial para la inmediaci6n.,,18 Para el tratadista Guillermo Cabanellas, al exponer 

sobre la esencia del debate, senala: "No es mas que la controversia 0 discusi6n de dos 

o mas personas sobre uno 0 mas asuntos.,,19 

En nuestra opini6n, esta es la etapa plena y principal del proceso penal que se 

desarrolla frente al tribunal de sentencia, un 6rgano colegiado integrado por tres jueces 

distintos al que conoci6 en la fase preparatoria e intermedia, y tiene como finalidad 

esencial ratificar que es en la fase del juicio oral donde se juzga y se oye al enjuiciado, 

se recibe y diligencian las pruebas y el pronunciamiento de la sentencia. 

3.5.11. Preparaci6n del debate 

Esta etapa inicia con los actos preparatorios de la audiencia oral y publica, despues de 

que el tribunal de sentencia haya recibido los autos remitidos por el juez de primera 

instancia quien conoci6 el desarrollo de la fase intermedia. durante los aetos 

preparatorios, se depura el procedimiento, dandosele oportunidad a las partes 

18 Ossaria, Manuel. Db. Cit; pag. 405 
19 M. Lopez, Mario. Db. Cit; pag. 31 
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procesales para que planteen cualquier circunstancia que consideren 

de los plazos establecidos par la ley adjetiva, asimismo se podra practicar diligencias 

de anticipo de prueba, decidir sobre la reuni6n 0 separaci6n del juicio, 0 en su caso el 

tribunal podra decidir sobre el sobreseimiento y el archivo del proceso. 

3.5.12. Desarrollo del debate 

EI debate es la etapa fundamental del juicio en donde la acusaci6n presentada por el 

Ministerio Publico reconcreta, se Ie otorga la oportunidad al enjuiciado para ser 

escuchado, se recibe toda la prueba que definira la existencia del hecho i1fcito y de la 

participaci6n del procesado y como momenta determinante, la pronunciaci6n de la 

sentencia ya sea en sentido afirmativo 0 negativo. 

Durante el desarrollo del debate es donde alcanza la plenitud los principios procesales 

siguientes: a) EI principio de oralidad, regulado por el Articulo 332; b) EI principio de 

publicidad, regulado par el Articulo 356; c) EI principio de inmediaci6n regulado por el 

Articulo 354; d) EI principio de concentraci6n y continuidad, regulado par el Articulo 

360; y e) EI principio de contradicci6n, regulado par el Articulo 366; todos del C6digo 

Procesal Penal. 
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3.5.13. La sentencia 

Este es el acto culminante de la etapa procesal del juicio oral, mediante el cual el 

tribunal pone termino al proceso penal, decidiendo sobre la culpabilidad 0 inocencia del 

procesado con base en 10 actuado durante el desarrollo del juicio. La sentencia es: 

"Aquella que el juzgador concluido el juicio resuelve sobre el asunto principal, 

declarando, condenando 0 absolviendo.,,2o Por su parte, Ramirez Gronda define que la 

sentencia es: "Decisi6n judicial que la instancia pone fin al pleito civil 0 causa criminal, 

resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena 0 absoluci6n 

del procesado.,,21 En nuestra opini6n, la sentencia es el acto procesal de caracter 

formal por medio del cual el 6rgano jurisdiccional competente, decide sobre un litigio 

sometido a su conocimiento, fundamentandose sobre las actuaciones y los medios de 

prueba aportados por las partes procesales durante el desarrollo del juicio los cuales 

son valorados segun los sistemas aceptados por la legislaci6n. Para concluir con esta 

etapa del proceso penal, indicamos que nuestra ley adjetiva penal, seflala dos c1ases 

de sentencia, a saber, a) Sentencia Absolutoria: Regulada por el Articulo 391 del 

C6digo Procesal Penal, y establece: La sentencia absolutoria se entendera libre del 

cargo en todos los casos. Podra segun las circunstancias y la gravedad del delito, 

ordenar la libertad del acusado, la cesaci6n de las restricciones irnpuestas 

provisionalmente y resolvera sobre las costas. 

20 Diccionario de la Academia Espanola, pag. 116 
21 Ossorio, Manuel. Ob. Cit; pag. 699 
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Condenatoria: preceptuada por el Articulo 392 del mismo cuerpo legal, que en su parte 

conducente indica: La sentencia condenatoria fijara las penas y medidas de seguridad 

y correcci6n que correspondan. Tambiem determinara la suspensi6n condicional de la 

pena y cuando procediere, las obligaciones que debera cumplir el condenado y, en su 

caso, unificara las penas, cuando fuere posible. 

3.5.14. Las impugnaciones 

"Los recursos 0 impugnaciones son los medios procesales a traves de los cuales las 

partes solicitan la modificaci6n de una resoluci6n judicial, que consideren injusta 0 

ilegal ante el juzgado 0 tribunal que dicto la resoluci6n 0 ante uno superior. Tiene como 

objetivo corregir errores de los jueces 0 tribunales y unifica la jurisprudencia 0 la 

interpretaci6n (lnica de la ley, con el fin de dotar de seguridad juridica." 

La fase de impugnaciones esta constituida de los medios legales mediante los cuales 

las partes pueden oponerse 0 manifestar su inconformidad con las resoluciones 

dictadas durante el desarrollo del proceso penal, cuando sean contrarias a sus 

intereses y pueden ser presentados ante el mismo 0 el tribunal de mayor jerarquia con 

el fin de que revoque 0 modifique la resoluci6n de que se trate, por medio del examen 

de la decisi6n judicial. Segun 10 estipulado por nuestra legislaci6n, para que proceda 

plantear los medios de impugnaci6n, en contra de las resoluciones emanadas de un 

6rgano jurisdiccional, se debe observar ciertas condiciones entre las que podemos 
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establecidos y plantearlos dentro de los plazos legales; y c) Determinar que la 

resolucion sea impugnable. 

Los medios de impugnacion que regula nuestro Codigo Procesal Penal, tienen como 

finalidad evitar abusos de poder, corregir errores humanos 0 interpretaciones 

incorrectas de la ley, aSI como prevenir arbitrariedades. Entre los medios de 

impugnacion que contiene nuestra legislacion procesal estan: Recurso de reposicion, 

recurso de apelacion, recurso de queja, recurso de apelacion especial, recurso de 

revision y el recurso de casacion. 

• Efectos de los recursos 

Los recursos penales producen tres efectos de los cuales podemos mencionar: a) EI 

efecto devolutivo, este es conocido en la doctrina, por el hecho de que el recurso 10 

conoce un organa superior jerarquico al que dicto la resolucion recurrida. En el Codigo 

Procesal Penal, especfficamente en el Articulo 402, encontramos que todos los 

recursos con excepcion del de reposicion tienen el efecto devolutivo; b) EI efecto 

suspensivo, se produce cuando la presentacion de un recurso genera la inejecucion de 

la resolucion recurrida. 

EI efecto suspensive del recurso no esta claramente determinado en el Codigo 
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Procesal Penal vigente, debido a la redacci6n confusa de los Articulos 401 y 408, 

concluimos que cuando el legislador habla de efectos suspensivos no 10 hace en el 

sentido utilizado por la doctrina, sino que 10 equipara a la paralizaci6n del proceso. 

Por ello el Articulo 408 s610 admite el efecto suspensive de la apelaci6n cuando de no 

concederse se pudiesen generar actuaciones posteriores susceptibles de anulaci6n; y 

c) EI efecto extensivo, viene determinado por el Articulo 401 del C6digo Procesal Penal, 

establece que cuando haya varios imputados en un mismo proceso, el recurso 

interpuesto por uno de ellos favorecera a los demas, salvo que los motivos sean 

exclusivamente personales. Por ejemplo, cuando se recurre una sentencia por ser el 

impugnante un menor de edad, la admisi6n del recurso, no afectara a los mayores 

coparticipes. Sin embargo en un robo, uno de los participes recurre la calificaci6n como 

agravado, ello favorecera a todos. 

• EI recurso de reposici6n 

Es un recurso que se puede plantear frente a cualquier resoluci6n de juez 0 tribunal, 

que se haya dictado sin audiencia previa, siempre y cuando no quepa frente el mismo 

recurso de apelaci6n 0 de apelaci6n especial, con el objetivo de que se reforrne 0 se 

revoque. Asi mismo este recurso se interpone ante el mismo 6rgano jurisdiccional que 

dicto la resoluci6n en un plazo de tres dias y el tribunal 10 resolvera en el mismo plazo. 

69
 



• EI recurso de apelaci6n 

Este recurso es el medio de impugnaci6n que se interpone frente a las resoluciones del 

juez de primera instancia, para que la sala de apelaciones, examine 10 resuelto y 

revoque 0 modifique la resoluci6n recurrida. Este es un recurso amplio en cuanto a sus 

motivos que procede contra un numero limitado de autos senalados en el Articulo 404, 

del C6digo Procesal Penal. 

En cuanto a los motivos por los que procede el recurso de apelaci6n, se dice que son 

motivos amplios porque pueden discutirse cuestiones referidas a la aplicaci6n del 

derecho (tanto penal como procesal) 0 cuestiones de valoraci6n de los hechos y la 

prueba que funda la decisi6n. Este recurso debera de interponerse por escrito dentro 

del termino de tres dlas, indicandose el motivo en que se funda, bajo sanci6n de 

inadmisibilidad, si el recurrente no corrige en su memorial los defectos u omisiones 

establecida en el C6digo Procesal Penal especificamente en el Articulo 407. 

• Recurso de queja 

Cuando interponemos un recurso de apelaci6n 0 de apelaci6n especial, ante el juez ya 

sea de prirnera instancia, de paz, de sentencia, 0 de ejecuci6n, dependiendo de quien 

haya dictado la resoluci6n 0 resuelto la misma, y si el escrito en el que planteamos el 

recurso contiene las exigencias de forma que plantea la ley, y el tribunal 10 rechace, se 
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actuaciones y resuelva su procedencia y, en su caso sobre el fonda de la cuesti6n. 

Este recurso 10 en contamos regulado en el Articulo 412, asimismo en el Articulo 413, 

encontramos su tramitaci6n en el cual se establece que se Ie solicitara informe al juez 

respectivo, quien 10 expedira en un plazo de veinticuatro horas, y el presidente pedira el 

envi6 de las actuaciones cuando 10 considere conveniente. 

En el Articulo 414, encontramos que la resoluci6n de la queja sera dentro de las 

veinticuatro horas de recibido el informe y las actuaciones en su caso. Si este se 

desestimare, las actuaciones seran devueltas al tribunal de origen sin mas tramite. En 

caso contrario, se concedera el recurso y se procedera conforme a 10 prescrito para el 

recurso de apelaci6n. Todos los Articulos anteriormente mencionados, son del C6digo 

Procesal Penal. 

• Recurso de apelaci6n especial 

De acuerdo con el Articulo 415 del C6digo Procesal Penal, la apelaci6n especial es un 

recurso restringido en cuanto a sus motivos, que procede contra: a) Las sentencias del 

tribunal de sentencia; b) Las resoluciones del tribunal de sentencia que declaren el 

sobreseimiento 0 el archivo y; c) Las resoluciones del juez de ejecuci6n que pongan fin 

a la pena, a medida de seguridad y correcci6n 0 denieguen la extinci6n, conrnutaci6n 0 

suspensi6n de la pena. 
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derecho al recurso reconocido por la Convenci6n Americana sobre Derechos humanos, 

Articulos 8, 2. EI hecho de que este recurso sea semejante a la casaci6n, no implica 

que deban aplicarse todas las normas formales que tradicionalmente se exigieron para 

la casaci6n. Tanto s610 se podra admitir, un recurso cuando no respete 10 preceptuado 

en el C6digo Procesal Penal. 

EI objeto del recurso de apelaci6n especial es: la sentencia 0 la resoluci6n que pone 

fin al procedimiento, asi mismo podra ser impugnada el acta del debate, cuando se 

trate de impugnar la forma en que se ha conducido el debate. Los legitimados a 

impugnar son los mismos y en las mismas condiciones para impugnar en los otros 

recursos. 

EI motivo de procedencia del recurso, restringido legalmente, es la infracci6n a la ley. 

Conforme a este criterio el C6digo Procesal Penal distingue en el Articulo 419, entre 

infracciones de fonda y de forma. La primera de elias, es la incorrecta 0 err6nea 

aplicaci6n de la ley que, interpretado contextualmente debemos entender que se trata 

de la ley sustantiva, y la segunda, un error 0 inobservancia que constituya un vicio del 

procedimiento. 
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• Apelacion especial de fonda 

EI Articulo 419 en el inciso primero, indica que podra interponerse recurso de apelacion 

de fondo cuando exista: 

Inobservancia de la ley: Inobserva la norma sustantiva quien hace caso 0 miso de ella 

y no la aplica. Por ejemplo, en un relato de hechos se sefiala que el imputado produjo 

heridas que tardaron en curar mas de veinte dlas y no tipifica ese hecho como lesiones 

leves. 

Interpretacion indebida. Se dara la interpretacion indebida cuando se realice una 

erronea tarea de subsuncion, es decir los hechos analizados no coinciden con el 

presupuesto factico. Por ejemplo, en un delito contra el patrimonio, interpretar que un 

edificio es un bien mueble. 

Erronea aplicacion de la ley. Habra erronea aplicacion de la ley cuando ante unos 

hechos se aplique una norma no prevista entre sus presupuestos facticos. Por ejemplo, 

tipificar parricidio cuando el acusado mate a su hermano. EI examen de la sentencia 

que puede hacerse mediante el recurso de apelacion especial de fonda es 

estrictamente, es una revaloracion juridica de los hechos descritos en la sentencia. Asi 

mismo los efectos que sefiala el Articulo 431, son los siguientes; anular la sentencia 

recurrida y dictar nueva sentencia. En la misma debera, razonando jurfdicamente 

indicar la correcta aplicacion de la ley, fijando la pena a imponer. 
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EI Articulo 433 del C6digo Procesal Penal sefiala que no sera necesario 

en la designaci6n 0 en el c6mputo de la pena. En esos casos la sala se limitara a 

corregir el error. 

• Apelaci6n especial de forma 

Lo que se busca con este recurso, es que se respete el rito establecido por la ley, es 

decir, las normas que determinan el modo en que deben de realizarse los actos, el 

tiempo, el lugar y en general, todas aquellas normas que regulan la actividad de los 

sujetos procesales. 

EI Articulo 419 del C6digo Procesal Penal, establece: que procede el recurso de 

apelaci6n especial contra una sentencia 0 resoluci6n, cuando se haya operado una 

inobservancia 0 err6nea aplicaci6n de la ley que constituya un defecto del 

procedimiento. 

La ley procesal cuya aplicaci6n se alega, sera tanto del C6digo Procesal Penal, como la 

Constituci6n y Tratados internacionales. EI vicio que puede alegarse para la 

procedencia del recurso tiene dos caracteristicas: a) EI vicio ha de ser esencial, ya que 

este debe de repercutir directamente en la parte resolutiva de la sentencia y debe de 

afectar la decisi6n en concreto y; b) EI recurrente debe de haber reclamado 

oportunamente la subsanaci6n 0 hecho protesta de anulaci6n, ya que el Articulo 403 
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reposici6n equivale a la protesta de anulaci6n. 

EI Artfculo 420 del C6digo Penal, especifica en que materias el vicio el vicio debe de 

considerarse absoluto: a) Lo concerniente al nornbramiento y capacidad de los jueces y 

a la constituci6n del tribunal; b) Los casos de ausencia del Ministerio Publico en el 

debate 0 de otra parte cuya presencia preve la ley; c) Lo relativo a la intervenci6n, 

asistencia y representaci6n del acusado en el debate, en los casos y formas que la ley 

establece; d) Lo relativo a la publicidad y continuidad del debate, salvo los casos de 

reserva autorizada; e) Casos de injusticia notoria; f) el Artfculo 394 del C6digo Procesal 

Penal establece los vicios de la sentencia: Que el acusado 0 las partes civiles no esten 

suficientemente individualizados. Que falte la enunciaci6n de los hechos imputados a 10 

enunciado de los danos y la pretensi6n de la reparaci6n del actor civil. Si falta 0 es 

contradictoria la motivaci6n de los votos que haga la mayorfa del tribunal, 0 no se 

hubieren observado en ella las reg las de la sana critica razonada con respecto a 

medios 0 elementos probatorios de valor decisivo. 

Asf mismo encontramos que: a) Falte 0 sea incompleta en sus elementos esenciales la 

parte resolutiva. a) Que falte la fecha 0 la firma de los jueces, segun 10 dispuesto en los 

Artfculos anteriores. La inobservancia de las reglas previstas para la redacci6n de la 

sentencia. 

Asf mismo encontramos los efectos del recurso de apelaci6n especial de forma el cual 

establece que el principal es el de anulaci6n del acto recurrido, y en el cual 
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Articulo 394 inciso tercero, el cual establece que la sentencia no esta motivada, ya que 

la sala de apelaciones ordenara el reenvi6 y el mismo tribunal que la redacto tendra 

que repetirla, corrigiendo los defectos senalados. 

No procedera el reemplazo del tribunal, ya que obviamente, s610 los jueces que 

redactaron la sentencia podran corregir los vicios. Y; b) EI vicio senalado seda en el 

procedimiento, ya que en este caso, habra que renovar el acto anulado y repetir todos 

los actos posteriores influidos por dicho vicio. EI fallo tendra que ser dictado par 

distintos jueces a los que reconocieron el fallo impugnado. Por ella la admisi6n de dicho 

recurso genera necesariamente la repetici6n del debate, pues, independientemente de 

la normativa sobre interrupciones. 

Asi mismo el tramite para la interposici6n de este recurso, 10 encontramos en los 

Articulo del C6digo Procesal Penal asi: EI Articulo 423, se interpone por escrito en el 

plazo de 10 dias, ante el tribunal que dicto la resoluci6n recurrida, el tribunal debe de 

notificar a todas las partes, despues de notificado a los interesados remitira las 

actuaciones, a la Corte de Apelaciones correspondiente, quien debe de emplazar a las 

partes para que comparezcan ante el mismo. EI Articulo 424 del mismo cuerpo legal 

establece que: en el plazo de cinco dias del emplazamiento, las partes deben de 

comparecer ante la sala y en su caso senalaran nuevo lugar para recibir notificaciones, 

y si no comparece se tendra por abandonado el recurso. Asi mismo dentro del plazo de 

los 10 dias, cualquiera de las partes podra adherirse al recurso, planteado por otra 
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parte, esto 10 establecernos en base al 
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425 del mismo cuerpo legal establece que: recibido las actuaciones y vencido el plazo y ~ 

vencido el plazo de cinco dias, la sala analizara el recurso y las adhesiones y revisara 

si contiene los requisitos de tiempo, argumentaci6n, fundamentaci6n y protesta. 

De existir defecto la sala 10 hara saber al interponerte, explicandole los motivos, para 

que en el plazo de tres dias 10 amplie 0 corrija. Si no 10 presenta corregido en plazo 0 

no subsane los defectos seiialados, la sala 10 declarara inadmisible y devolvera el 

recurso. Frente a la resoluci6n no cabe ningun recurso. EI Articulo 426 del C6digo 

Procesal Penal establece que: Admitido el recurso, las actuaciones quedaran por seis 

dias en la oficina del tribunal, para que los interesados puedan examinarlas. Vencido el 

plazo el presidente fijara audiencia para el debate, con un intervalo de diez dias y 

notificado a las partes. 

Y finalmente el Articulo 427 del C6digo Procesal Penal seiiala que: la audiencia se 

celebrara con las formalidades de ley; cuando el recurso planteado sea de forma, se 

podra presentar prueba para demostrar el vicio de procedimiento, esto 10 encontramos 

en el Articulo 428 del C6digo Procesal Penal, asi mismo finalizada la audiencia se 

reuniran los magistrados de la sala para deliberar y posteriormente dictar sentencia, 

Articulo 429 del C6digo Procesal Penal. 

Cuando el objeto del recurso sean las resoluciones interlocutorias del tribunal de 

sentencia 0 de ejecuci6n seiialadas en el Articulo 435 inciso primero del C6digo 

Procesal Penal, 0 10 relativo a la acci6n civil siempre que no se recurra la parte penal 
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de la sentencia, se modificara el procedimiento de acuerdo al Articulo 436 del C6 

Procesal Penal. 

• Recurso de casaci6n 

Este es un recurso limitado en sus motivos, que puede plantearse ante la Corte 

Suprema de Justicia, frente alguno de los autos y sentencia que resuelvan, recursos de 

apelaci6n y apelaci6n especial. Este recurso cumpie una funci6n de unificaci6n de la 

jurisprudencia de las distintas salas de la Corte de Apelaci6n. De acuerdo con el 

Articulo 437 del C6digo Procesal Penal, el objeto del recurso de casaci6n es que 

procede contra las sentencias 0 autos definitivos dictados por las salas de apelaciones 

que resuelvan: a) el recurso de apelaci6n especial de los fallos emitidos por los 

tribunales de sentencia; b) Los recursos de apelaci6n especial, contra los autos de 

sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia; c) Los recursos de apelaci6n 

contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, en los casos de 

procedimiento abreviado; y d) Los recursos de apelaci6n contra los resoluciones de los 

jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento 0 c1ausura del proceso. Y 

los que resuelvan excepciones u obstaculos a la persecuci6n penal. 

En la casaci6n solo se entraran a conocer los errores jurldicos contenidos en el auto 0 

sentencia emitidos par la sala de la Corte de Apelaciones. Los errores pueden surgir en 

la resoluci6n de la sala 0 venir arrastrandose desde la primera resoluci6n. Par ejemplo, 

se puede recurrir una sentencia que resuelva apelaci6n especial, que deniegan la 
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misma y confirrna una sentencia del tribunal. 

Este caso, la sentencia de apelaci6n estaria, en opini6n del recurrente, repitiendo el 

mismo error que contenia la sentencia del tribunal. Los motivos y efectos del recurso de 

casaci6n, al igual de apelaci6n especial, puede ser tanto de forma como de fondo. En 

ambos casos sigue rigiendo el principio de prueba intangible, por el cual el tribunal esta 

sujeta a los hechos que se declaran como probados por el tribunal de sentencia, sin 

poder revalorar la prueba, esto 10 encontramos regulado en el Articulo 442 del C6digo 

Procesal Penal. 

Asi mismo encontramos que el recurso de casaci6n se divide en dos: el primero que en 

con tramos es el recurso de casaci6n de forma el cual versa sobre violaciones 

esenciales del procedimiento tal como 10 establece el Articulo 439 del C6digo Procesal 

Penal. En el Articulo 440 del mismo cuerpo legal, establece taxativamente los motivos 

de forma por los que puede plantearse el recurso de casaci6n. 

1) Cuando la sentencia no resolvi6 todos los puntos esenciales que fueron objeto de la 

acusaci6n formulada 0 que estaban contenidos en las alegaciones del defensor. 

2) Cuando la sentencia no expreso de forma concluyente los hechos que el tribunal de 

sentencia tenia como probados 0 los fundamentos de la sana critica que se 

tuvieron en cuenta en la misma. 

3) Cuando la resoluci6n se den por probados dos 0 mas hechos manifiestamente 

contradictorios. 
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4) Cuando la resolucion se refiere a un hecho punible distinto del que se atrib 

acusado. 

5) Cuando en el fallo del tribunal de sentencia 0 de la sala de apelaciones ha existido 

incompetencia por razon de la materia que no haya side advertida. 

6) Cuando en la sentencia no se cumplan las formalidades exigidas para su validez 

contenidas en el en el Articulo 389 del Codigo Procesal Penal. 

Si se admite un recurso de casacion de forma, la Corte Suprema de Justiciar remitira el 

expediente a la sala de la Corte de Apelaciones para que dicte nuevo auto 0 sentencia 

esto 10 encontramos regulado en el Articulo 448 del Codigo Procesal Penal. 

EI segundo seria el recurso de casacion de fondo, el cual hace referencias a las 

infracciones a la ley sustantiva que influyan 0 influyeron decisivarnente en la parte 

resolutiva de la sentencia 0 auto recurrido. Asi mismo el Articulo 441 del Codigo 

Procesal Penal seriala los motivos por los cuales puede interponerse el recurso de 

casacion. 

1) Cuando en la nueva sentencia se produce una erronea tipificacion de los hechos, al 

calificar como delito hechos que no 10 son, 0 calificar un hecho delictivo de forma 

incorrecta. Par ejemplo si calificamos como estafa un simple incumplimiento 

contractual 0 como hurto un robo. 

2) Cuando hubo condena y era manifiesto que no era manifiesto que no habia 

antijuridicidad, culpabilidad 0 punibilidad, por existir una circunstancia eximente. Por 

ejemplo del relato de hechos queda manifiesto que hubo legitima defensa. 
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3)
 

haya declarado probado el hecho. Lo que se pretende en este inciso es evitar que 

en la apelaci6n especial se viole el principio de intangibilidad de prueba. 

4) Cuando en la resoluci6n se haya vulnerado preceptos constitucionales 0 legales y 

ello haya influido en la resoluci6n 0 auto. 

Si se declara procedente el recurso de casaci6n de fondo, se casara la sentencia 0 

resoluci6n recurrida y la Corte Suprema de Justicia, dictara una nueva. En cuanto su 

forma y tramite, 10 encontramos en los Art/culos siguientes: el Articulo 443 del C6digo 

Procesal Penal establece que, solo se tendran debidamente fundados los recursos de 

casaci6n cuando se expresen de manera clara y precisa los Artlculos e incisos que 

autoricen el recurso, indicando si es de casaci6n de forma 0 de fondo, aSI como si 

contiene los Art/culos e incisos que se consideren violados por las leyes respectivas. 

No obstante la inadmisi6n de un recurso de casaci6n tendra que versar en 

incumplillliento de 10 preceptuado por el C6digo Procesal Penal y no en el irrespeto a 

las formalidades que por costumbre 0 en legislaciones derogadas se exiglan para la 

casaci6n. 

EI Art/culo 452 del C6digo Procesal Penal, establece que no podra inadmitirse un 

recurso por cuestiones de forma cuando la sentencia recurrida sea de condena a 

muerte. Por ejemplo, en estos casos, se puede interponer con un simple telegrama. EI 

tramite para interponer el recurso de casaci6n es el siguiente: En un plazo de quince 
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dras desde la notificaci6n de la resoluci6n de la Sala de la Corte de Apelacio 

recurrente tendra que interponer el recurso. 

EI mismo podra interponerse ante la Corte Suprema de Justicia 0 ante la sala que 

resolvi6 la resoluci6n recurrida. En este ultimo supuesto, la sala elevara 

inmediatamente el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Una vez recibido el recurso, 

la Corte Suprema de Justicia analizara si el mismo cumple los requisitos de forma. Si 

se interpusiera fuera de plazo 0 no cumpliera con los requisitos del ArtIculo 443 del 

C6digo Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia 10 rechazara sin mas tramite, en 

caso contrario, 10 admitira, pedira los autos y sefialara dia y hora para la audiencia. EI 

dia y hora sefialado se celebrara vista publica a la que se citara a las partes, 

procediendose de acuerdo con los sefialado en el ArtIculo 446 del C6digo Procesal 

Penal. En un plazo de quince d,as desde la audiencia, la Corte Suprema de Justicia 

debera dictar sentencia. 

• La revision 

Este es un medio extraordinario que procede por motivos taxativamente fijados, para 

rescindir sentencias firmes de condena. Asimismo supone un limite al efecto de cosa 

juzgada de las sentencias, por cuanto se plantea en procesos ya terminados. La 

seguridad juridica impide, como norma general, que los procesos finalizados pueden 

ser reabiertos en cualquier momento. Sin embargo la sentencia, como acto humane 

que es, puede estar equivocada. 
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Por ella, el C6digo Procesal Penal ha previsto la posibilidad de
 

manifiestamente injustas, pero siempre y cuando sean de condena. La seguridad
 

juridica se entiende como valor prioritario y tan s610 el respeto a la persona humana,
 

injustamente condenada, permite una revisi6n de sentencia.
 

De acuerdo al Articulo 455 del C6digo Procesal Penal, para que haya revisi6n es 

necesario: a) Que exista una sentencia condenatoria firme; b) Que aparezcan nuevos 

hechos 0 nuevos medios de prueba, asimismo, cabe la revisi6n cuando se modifique la 

legislaci6n y; c) Los nuevos hechos 0 reformas legales produzcan la absoluci6n 0 

reducci6n de la condena 0 medida de seguridad. Por 10 tanto es necesario que la nueva 

situaci6n produzca un efecto en la pena 0 medida de seguridad. 

No es necesario que la pena se este cumpliendo en el momenta en el que se plantea la 

revisi6n. Esta puede promoverse incluso despues de la muerte del injustamente 

condenado. Los motivos especiales por los que podemos plantear el recurso de 

revisi6n los regulados el Articulo 455 del C6digo Procesal Penal, el cual establece que: 

1) La pretensi6n, despues de la sentencia, de documentos que no hubiesen podido 

ser valorados en la sentencia, nuestra ley exige que esos documentos sean 

decisivos. 

2)	 La demostraci6n de que un elemento de prueba decisivo, apreciado en la sentencia 

carece de valor probatorio asignado, por falsedad, invalidez, adulteraci6n 0 

falsificaci6n. 
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3) Cuando la sentencia condenatoria ha side pronunciada a 

fue declarada en fallo posterior firrne. Es pues, requisito una sentencia 

condenatoria contra la persona que produjo el vicio haya afectado la resolucion 

provocando la condena 0 el aumento de la pena. 

4) Cuando la sentencia penal se basa en una sentencia que posteriormente ha sido 

anulada 0 ha side objeto de revision. 

5) La aparici6n de nuevos hechos 0 elementos de prueba que solos 0 unidos a los ya 

examinados en el proceso, hacen evidente que el hecho 0 una circunstancia 

agravante no existio 0 que el reo no 10 cometio. Este inciso engloba en Iineas 

generales cualquier supuesto no contenido en los incisos anteriores. 

6) La aplicacion retroactiva de una ley penal mas benigna que la aplicada en la 

sentencia. En este inciso se agrupan todos los supuestos de una modificacion 

legislativa favorece al reo. EI cambio puede darse en la cuantia de la pena, como 

en la tipificacion de la conducta. Por ejemplo que se despenalice la posesion de 

droga para el consumo. 

De acuerdo al Articulo 454 del Codigo Procesal Penal, tienen la facultad para impugnar 

e interponer el recurso de revision: 

1) EI condenado 0 aquel a quien se Ie hubiere aplicado medida de seguridad. 

2) En caso de ser incapaz, sus representantes legales y en caso de haber fallecido sus 

familiares. 
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Ley organica. 

Asf mismo establece el Artfculo 457 del C6digo Procesal Penal, que el condenado 

podra designar un defensor que mantenga la revisi6n. En caso de que reo falleciere el 

proceso podra ser continuado por el defensor 0 por los familiares. En aquellos casos en 

que se modifique la ley, el juez de ejecuci6n podra de oficio iniciar el proceso para la 

aplicaci6n de la ley mas benigna. 

La forma de tramitar el recurso de revisi6n la encontramos regulada en los Articulos 

456, 458 Y459 del C6digo Procesal Penal, y establecen 10 siguiente: 

•	 EI recurso de revisi6n, para ser admitido, debe de ser prornovido por escrito ante 

la Corte Suprema de Justicia, serialandose expresamente los motivos en los que 

se funda la revisi6n de los preceptos jurfdicos aplicables. No existe ninguna 

Iimitaci6n temporal en cuanto a su admisi6n. Si los motivos de revisi6n no surgen 

de una sentencia 0 reforma legislativa, el impugnante debera indicar los medios 

de prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones, Artfculos 456 del C6digo 

Procesal Penal. 

•	 EI, establece que recibida la impugnaci6n la Corte Suprema de Justicia decidira 

sobre su procedencia. Si faltaren requisitos, podra otorgar un plazo para que 

estos se cumplan. 
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Ministerio Publico 0 al condenado, segun el caso y dispondra, si fuere necesario 

la recepci6n de medios de prueba solicitados por el recurrente. Corte Suprema 

de Justicia podra ordenar la recepci6n de pruebas de oficio, esto 10 encontramos 

regulado en el Articulo 458 del C6digo Procesal Penal. 

EI Articulo 459 del C6digo Procesal Penal regula: finalizada la instrucci6n se dara una 

audiencia para oir a los intervinientes, pudiemdose entregar alegatos por escrito. 

Finalizada la misma, el tribunal declarara si da lugar 0 no a la revisi6n. 

Los efectos del recurso de revisi6n pueden dar lugar: A la remisi6n para la repetici6n 

del jl.licio, este nuevo juicio ha de tramitarse conforme las normas contenidas en el 

C6digo Procesal Penal. En este nuevo juicio, en la presentaci6n de prueba y en la 

sentencia, han de valorarse los elementos que motivaron la revisi6n, Articulo 461 del 

C6digo Procesal Penal. 

EI Articulo 462 del C6digo Procesal Penal, establece que al dictar nueva sentencia, por 

parte de la Corte Suprema de Justicia, la nueva sentencia ordenara la Iibertad, el 

reintegro total 0 parcial de la multa y la cesaci6n de cualquier otra pena. En su caso 

podra aplicarse nueva pena 0 practicarse nuevo c6mputo de la misma. Asi mismo se 

establece que la admisi6n de la revisi6n puede dar lugar a indemnizaci6n, conforme a 

10 senalado en los Articulos 521 al 525 del C6digo Procesal Penal. La indernnizaci6n 

solo podra darse al imputado 0 a sus hermanos. La indemnizaci6n de la revisi6n no 

imposibilita peticionar de nuevo, fundada en elementos distintos. 
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3.5.15. Los procedimientos especificos 

EI C6digo Procesal Penal, desarrolla un modelo de procedimiento comun que es 

aplicable a la mayorfa de supuestos. Sin embargo, en algunos casos concretos, debido 

a sus caracterfsticas especiales el procedimiento comun no es la mejor herramienta 

para resolver el conflicto planteado. Por ello el C6digo Procesal Penal ha creado una 

serie de procedimientos especfficos, agrupados en el libro cuarto de los Artfculos 464 al 

491 del C6digo Procesal Penal. 

Cada uno de estos procedimientos especfficos obedece a objetivos distintos, pero 

basicamente podemos hacer la siguiente c1asificaci6n: 

•	 Procesos especfficos fundados en la simplificaci6n del procedimiento, que estan 

diseriados para el enjuiciamiento de i1fcitos penales de menor importancia. 

Encontrando asf mismo el procedimiento abreviado y el juicio de faltas. 

•	 Procesos especfficos fundados en la menor intervenci6n estatal, son todos 

aquellos que tratan de resolver conflictos penales que atentan sobre vienes 

juridicos, que aunque protegidos por el Estado, solo afectan intereses 

personales, tal como 10 es el juicio por delitos de acci6n privada. 

•	 Procesos especfficos fundados en un aumento de garantfas, en estos existen 

casos en los que la situaci6n especial de la victima ya sea desaparecido 0 del 

sindicado el inimputable, hacen que sea necesaria una remodelaci6n del 

procedimiento comun, en este apartado agrupamos, al juicio exclusivo para la 

aplicaci6n exclusiva de las medidas de seguridad y correcci6n y el procedimiento 
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especial de averiguaci6n. 

3.5.16. EI procedimiento abreviado 

Es un procedimiento especial en el cual el debate se sustituye, por una audiencia ante 

el juez de primera instancia. En aquellos supuestos que el imputado reconoce haber 

cometido los hechos y la pena a imponerle sea minima, aqui el debate es innecesario. 

Ello no quiere decir que se condene al imputado tan solo en base a su confesi6n, sino 

que el reconocimiento de los hechos reduce la necesidad de que estos sean probados 

en juicio oral, publico y contradictorio. 

3.6. EI imputado 

EI C6digo Procesal Penal, 10 conternpla en el Capitulo II, Ellmputado, Secci6n Primera, 

Generalidades, especificamente en el Articulo 70 el cual establece: Denominaci6n: Se 

denominara sindicado, imputado, procesado 0 acusado a toda persona a la que se Ie 

senale de haber cometido un hecho delictuoso, y condenado a aquel sobre quien haya 

recafdo una sentencia condenatoria finlle. 

Es la persona que figura dentro de un proceso penal como un sospechoso de un ilicito 

penal, a este se Ie deben de reconocer garantias, facultades, derecho y obligaciones, 

como sujeto esencial del proceso, de tal manera que, prirnordialmente tenga una 

defensa activa, permanente, competente y tecnica. EI proceso debe reconocerle el 
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derecho a la libertad, no solo para conservarla en 10 fisico, sino para oponers 

coacci6n. 

Debe ser sometido a un proceso lIevado por juez natural; intervenir en toda fase 

procesal, sobre todo en la aportaci6n de prueba disculpante y contradecir la de 

inculpaci6n; exigir el cumplimiento estricto del plazo, pero tambiem debe obediencia a 

aquellas decisiones judiciales que Ie imponen deberes de sometimiento al proceso y a 

la decisi6n del tribunal, ya sea privandolo de su libertad 0 en la concesi6n de las 

medidas que sustituyan su reclusi6n, en obediencia al lIamado judicial y no incurrir en 

contumacia. Los derechos que la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, 

asi como los que otorga el C6digo Procesal Penal al imputado, acusado 0 procesado, 

pueden hacelos valer por si 0 por medio de su defensor, desde el primer acto del 

procedimiento dirigido en su contra hasta su finalizaci6n. 

3.8. EI querellante adhesivo 

Previamente a que establezcamos quien es el querellante adhesivo, analizaremos la 

figura de la victima, ya que tradicionalmente, el estudio de la doctrina en el ambito del 

derecho penal ha girado alrededor del imputado y de la justificaci6n de la sanci6n 

estatal, quedando la victima en el olvido. "En los ultirnos treinta arios, ha surgido la 

preocupaci6n por los maximos afectados por el delito y el rol que puedan jugar en el 

proceso.,,22 Un concepto amplio de victima engloba muchas realidades. "Victima es la 

22 Ministerio Publico, Db. Cit; pag. 75 
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familiares de un condenado que se ven afectados, emocional, econ6mica y 

psicol6gicamente por esta situaci6n.,,23 

Sin embargo, para el estudio vamos a limitar el concepto de victima a las personas 

afectadas par la comisi6n de un hecho delictivo. 

Victima en sentido estricto. Es la persona directarnente afectada en sus bienes 

juridicos por la comisi6n del delito. Tambien puede ser la persona juridica en casos de 

delitos patrimoniales 0 de delitos contra el honor. 

Los familiares de la victirna: Generalmente tiene mayor relevancia en los casos que la 

vfctima no puede intervenir, por ejemplo en los delitos contra la vida, 0 libertad de las 

persona en el caso de la desaparici6n.,,24 

Intervenci6n de la victima en el proceso penal. La victirna tiene su ambito de 

participaci6n en el proceso penal pudiendo; a) Intervenir sin constituirse en parte, en las 

siguientes formas: Interponiendo la denuncia ante el Ministerio Publico, policia 0 

juzgados; Declarando como testigo y participando en otras diligencias probatorias; 

Otargando su consentirniento para la aplicaci6n del criterio de oportunidad Articulo 25; 

Solicitando la conversi6n de la acci6n penal publica en delito de acci6n privada Articulo 

26; Acordando con el imputado la reparaci6n en los casos de oportunidad 0 suspensi6n 

23 Ibid. pag. 75 
24 Ibid. pag. 75 
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de la persecuci6n penal Articulo 27; Delegando el ejercicio de la acci6n civil 

Ministerio Publico, cuando la victima sea menor 0 incapaz Articulo 538 todos los 

Articulos del C6digo Procesal Penal; y Objetando las instrucciones que se dicten al 

fiscal encargado del caso Articulo 68 de la Ley Organica del Ministerio Publico. 

b) Constituirse como actor civil; c) Constituirse como querellante adhesivo; y d) Si es 

pariente 0 c6nyuge del desaparecido, constituirse como ente investigador de acuerdo al 

procedimiento especial de averiguaci6n del Articulo 467 del C6digo Procesal Penal. 

EI querellante adhesivo es: la persona agraviada que en forma eventual provoca la 

persecuci6n penal 0 se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio Publico, en forma 

escrita observando las formalidades legales y con la finalidad de coadyuvar en la 

investigaci6n de los hechos de los cuales es victima. 

Ossorio 10 define como: "EI que inicia y sostiene una querella como parte acusadora en 

el proceso penal. EI querellante corre el riesgo de ser condenado en costas, si no se 

admite su queja y de convertirse en acusado, de ser calumniosa la querella.,,25 

En la practica adquiere la calidad de querellante adhesivo, el agraviado que 10 solicita 

mediante memorial dirigido al juez contralor de la investigaci6n, dentro de la fase 

preparatoria y antes de que el ministerio publique formule requerimiento conclusivo. 

25 Ossorio, Manuel. Ob. Cit; pag. 827 
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"La solicitud de acusador adhesivo debera efectuarse, siempre antes que el Minis 
~ 

Publico requiera la apertura del juicio 0 el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el 

juez 10 rechazara sin mas tramite.,,26 Mediante resoluci6n de mero tramite se da 

intervenci6n provisional como querellante adhesivo a la victima cuando 10 requiere en la 

forma establecida en la ley. Podra desistir 0 abandonar la acci6n en cualquier momenta 

del procedimiento, pero en este caso pagara costas procesales. 

Intervendra solo en las fases del proceso hasta sentencia, quedando excluido del 

procedimiento de la ejecuci6n penal. En el Capftulo III, secci6n tercera, del C6digo 

Procesal Penal, encontramos en el Artfculo 116, el cual establece: Querellante 

adhesivo. En los delitos de acci6n publica, el agraviado con capacidad civil 0 su 

representante 0 guardador en caso de menores 0 incapaces, 0 la administraci6n 

tributaria en materia de su competencia podra provocar la persecuci6n penal 0 

adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Publico. EI mismo derecho podra ser ejercido 

por cualquier ciudadano 0 asociaci6n de ciudadanos contra funcionario 0 empleados 

publicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su 

funci6n, 0 con ocasi6n de ella, 0 cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios 

publicos que abusen de su cargo. 

Los 6rganos del Estado s610 podran querellarse, por medio del Ministerio Publico. Se 

excepWan las entidades aut6nomas con personalidad jurfdica y la administraci6n 

tributaria en materia de su competencia. EI querellante podra siempre colaborar 0 

26 Figueroa Sarti, Raul. C6digo procesal penal, pag. 118 
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coadyuvar con el fiscal en la investigaci6n de los hechos. Para el efecto podra soli 

cuando 10 considere, la practica y recepci6n de pruebas anticipadas asf como cualquier 

otra diligencia prevista en este C6digo. Hara sus solicitudes verbalmente 0 por escrito 0 

por simple oficio dirigido al fiscal quien debera considerarlas y actuar de conformidad. 

Si el querellante discrepa de la decisi6n del fiscal podra acudir al Juez de Primera de la 

jurisdicci6n, quien sefialara audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes para 

conocer de los hechos y escuchara las razones tanto del querellante como del fiscal y 

resolvera inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, 

el juez remitira al Fiscal General 10 relativo a cambios de fiscal del proceso. Asf mismo 

el Artfculo 123 del mismo cuerpo legal establece: Garantla. Quien pretenda constituirse 

como querellante y se domicilie en el extranjero debera, a pedido del imputado, prestar 

una cauci6n suficiente para responder por las costas, que provoque al adversario, cuya 

cantidad y plazo se fijara judicialmente. 

3.9. EI Ministerio Publico 

L1amado tambien Ministerio Fiscal, es la instituci6n estatal encargada, por medio de sus 

funcionarios (fiscales) de defender los derechos de la sociedad y del Estado. 

Es ademas, por 10 menos en algunos pafses, el 6rgano de relaci6n entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial.27 EI Ministerio Publico es una instituci6n auxiliar de la 

27 Ossaria, Manuel. Ob. Cit; pag. 621 
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administracion publica y de los tribunales con funciones autonomas, cuyos 

principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del pais. 

EI Articulo uno, de la Ley Organica del Ministerio Publico, establece que es una 

institucion con funciones autonomas, promueve la persecucion penal y dirige la 

investigacion de los delitos de accion publica; ademas velar por el estricto cumplimiento 

de las leyes del pais. Ambas definiciones resguardan la funcion de este organo. Ejercita 

la accion penal en los delitos de accion publica dependientes de instancia particular, 

segun los Articulos 24 Bis Y 24 Ter del Codigo Procesal Penal. Esta institucion actua a 

traves de los agentes y auxiliares fiscales. 

EI fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la accion penal publica y ejerceran la direccion 

de la investigacion de las causas criminales y su objetivo esencial consiste en reunir 

durante el procedimiento preparatorio elementos de conviccion de los hechos punibles 

para fundar la acusacion. Los auxiliares fiscales por su parte asistiran a los fiscales, 

seran los encargados de efectuar la investigacion preparatoria en todos los delitos y en 

los delitos que requieran instancia de parte, esto con fundamento en los Articulos 42, 

45 Y48 de la Ley Organica del Ministerio Publico. 

• Sus caracteristicas son 

a) Organo autonorno; b) velar por el estricto curnplimiento de las leyes internas; c) 

promueve la persecucion penal publica; d) es unico e indivisible; e) autonomia 
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organismos del Estado y g) que es una institucion de caracter Constitucional ya que a~ 

10 contempla el Articulo 251 de la Constitucion PoHtica de la Republica. 

Es una institucion independiente. Porque el Ministerio Publico no debe formar parte del 

poder judicial, porque en ese caso quedaria subordinado a la Corte Suprema de 

Justicia, y sobre todo los fiscales pueden perder de vista su funcion y creer que son 

jueces cuando en realidad no 10 son. 

En cuanto a su naturaleza juridica. Podemos establecer que es una institucion que 

pertenece al Estado, por 10 tanto es de naturaleza Publica. EI Estado a traves de su 

soberania Ie delega funciones. 

En cuanto a sus funciones. el Articulo dos de la Ley Organica del Ministerio Publico 

establece: a) Investigar los delitos de accion publica y promover la persecucion penal 

ante los tribunales, segun las funciones que Ie confiere la Constitucion en el Articulo 

251, las Leyes de la Republica y los Convenios Internacionales; b) Ejercer la accion civil 

en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse, en los delitos 

de accion privada de conformidad con 10 que establece el Codigo Procesal Penal; c) 

Dirigir a la policfa y demas cuerpos de seguridad del Estado en la investigacion de los 

hechos delictivos y d) Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos 

humanos efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Segun el 

Articulo 107 del Codigo Procesal Penal, a) debera ejercitar la accion penal publica 

como organa auxiliar de la administracion de justicia; b) Tendra a su cargo el 
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Publico cumple, dentro del proceso penal, con una amplia varied ad de funciones en 

directa relaci6n con el grade de "acusatoriedad" que tenga en el juicio. 

En cuanto a la intervenci6n del Ministerio Publico en el proceso penal guatemalteco: 

Intervendra desde el momento que tenga noticia del hecho punible 0 despues de recibir 

las copias de la denuncia, prevenci6n policial, querella, remitido por el 6rgano contralor, 

hasta lograr una sentencia. Queda claro que no tiene la potestad de castigar, si no por 

el contrario la de promover el castigo para aquel a quien ha cometido un delito. La 

potestad de castigar esta encomendada a los Tribunales de Justicia Cuando la 

denuncia 0 la querella se presenten ante juez, este la remitira inmediatamente, con la 

documentaci6n acompanada al Ministerio Publico para que proceda a la inmediata 

investigaci6n. 

3.10. EI actor civil 

"EI actor civil es el sujeto particular que se introduce en el proceso mientras este 

pendiente la acci6n penal, haciendo valer la pretensi6n civil surgida del mismo hecho 

contenido en la imputaci6n." EI Articulo 112 del C6digo Procesal Penal establece que: 

Toda persona responsable penalmente de un delito 0 falta 10 es tambien civilmente, por 

ello, el actor civil 10 constituye el que es titular de la acci6n civil, y esta en el proceso 

penal, tal como 10 regula el Articulo 129, solo podra ser ejercitada por: a) segur! la ley 

respectiva este legitimado para reclamar por los danos y perjuicios ocasionados por el 
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Procesal Penal, la acci6n civil debera ser ejercitada antes que el Ministerio pUb~ 

requiera la apertura del juicio 0 el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la 

rechazara sin mas tramite. La acci6n civil, por la naturaleza de la misma, del ejercicio 

de la alternativo en relaci6n con la acci6n penal, este debe hacerlo saber al juez 

contralor de la investigaci6n, porque tal como 10 establece el Articulo 134 del C6digo 

Procesal Penal, sus facultades tienen limitaciones sino estrictamente hasta donde 

lIegue su pretensi6n e interes civil y estableciendo la extensi6n de los danos y perjuicios 

ocasionados del hecho delictivo. 
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CAPiTULO IV 

4. EI Organismo Judicial 

EI Organismo Judicial se encuentra integrado por la Corte Suprema de Justicia, las 

cortes de apelaciones, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. A estos 

tribunales les corresponde en exclusiva la potestad de juzgar y promover la ejecuci6n 

de 10 juzgado. 

En el ejercicio de la funci6n jurisdiccional el poder judicial es independiente, como 10 

son los magistrados y jueces entre sf y frente a otras autoridades. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de apelaciones son 

electos por el Congreso de la Republica para cumplir periodos de cinco arios. EI 

Congreso realiza la elecci6n de un Iistado presentado por un comite de postulaci6n 

4.1. Definicion 

En el ejercicio de la funci6n jurisdiccional el Organismo Judicial es independiente de los 

otros 6rganos del Estado, el cual se encuentra armonizado en sus disposiciones 

fundamentales y goza de un funcionamiento propio, en el cual tiene caracter de 

Organo que nace de la propia Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, con 

autonomfa en sus funciones, eficacia y funcionalidad propia en la administraci6n de 
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justicia. Tiene a su cargo la aplicaci6n de la justicia pronta y cumplida. 

principal es la de juzgar y promover la ejecuci6n de 10 juzgado. 

4.2. Organizaci6n del Organismo Judicial 

EI Articulo 58 de la Ley del Organismo Judicial establece: La jurisdicci6n es (mica. Para 

su ejercicio se distribuye en los siguientes 6rganos: 

a) Corte Suprema de Justicia y sus Camaras 

b) Corte de Apelaciones 

c) Magistratura Coordinadora de la Jurisdicci6n de Menores y de los Tribunales de 

Menores 

d) Tribunal de 10 Contencioso Administrativo 

e) Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas 

f) Suprimido 

g) Juzgados de Primera Instancia 

(Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en las jornada diurna y de turno, 

Civil, Trabajo y de Familia) 

h) Juzgados de Menores 

(La Niriez y la Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) 

i) Juzgados de Paz, 0 Menores 

(Juzgados de Paz de Turno) 

j) Los dernas que establezca la Ley 
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la Ley Penal, Juzgados de Paz de Turno y Juzgados de 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno). 

En la denominaci6n de jueces 0 tribunales que se empleen en las leyes, quedan 

comprendidos todos los funcionarios del Organismo Judicial que ejercen jurisdicci6n, 

cualquiera que sea su competencia 0 categorfa. 

4.3. EI juez 

Es la persona trsica que encarna la titularidad de un 6rgano unipersonal encargado de 

administrar justicia y tiene potestad y autoridad para juzgar y sentenciar en el caso que 

corresponda; tambien aquella que forrna parte de un tribunal colegiado, compuesto de 

tres 0 mas miembros que reciben el nombre de magistrados y se encargan de impartir 

justicia, por regia general en grade de apelaci6n 0 recurso interpuesto contra las 

sentencias de los 6rganos formados por un juez 0 un grupo de jueces. 

Todos ellos integran el poder judicial, uno de los tres grandes poderes en que se 

estructura el Estado de Derecho y tienen por funci6n el juzgar los litigios presentados a 

su consideraci6n 0 los delitos y faltas castigados en el C6digo Penal, y vigilar el 

cumplimiento de la sanci6n, todo ello con arreglo estricto a 10 dispuesto en la ley y con 

total independencia, que debe ser respetada por los demas 6rganos del Estado y 

ciudadanos en general, cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones. 
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En muchos pafses las autoridades judiciales constituyen un cuerpo de 

funcionarios del Estado al que se accede por examen de oposici6n entre licenciados en 

Derecho, y van ascendiendo por categorfas hasta lIegar a los grados y tribunales 

superiores. 

Un porcentaje de ellos se elige entre juristas profesionales de reconocido prestigio que 

Ileven ejerciendo un cierto numero de arios, en casi todos los casos superior a 10. 

Su regimen es el de absoluta incompatibilidad con el ejercicio de cualquier tipo de 

profesi6n 0 negocios, toda vez que no debe ejercerse sobre ellos influencia 0 presi6n 

alguna que atente a su imparcialidad en el cumplimiento de su deber, que consiste en 

fallar, sin pretexto de silencio, oscuridad 0 insuficiencia de las leyes, aplicando las 

fuentes del Derecho consideradas por el ordenamiento jurfdico, y de acuerdo con el 

orden en el que se hallen establecidas. 

4.4. Definicion 

Es la persona ffsica que encarna la titularidad de un 6rgano unipersonal encargado de 

administrar justicia y tiene potestad y autoridad para juzgar y sentenciar en el caso que 

corresponda; tambien aquella que forma parte de un tribunal colegiado, compuesto de 

tres 0 mas miembros que reciben el nombre de magistrados y se encargan de impartir 

justicia, por regia general en grade de apelaci6n 0 recurso interpuesto contra las 

sentencias de los 6rganos formados por un juez 0 un grupo de jueces. 
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4.5. Juez natural 

Este es el principio rector que fundamenta el control judicial que debe de observar la 

investigaci6n del Ministerio Publico, para evitar abusos desmedidos en la presentaci6n 

de medios de prueba que serviran de base legal para poder demostrar la participaci6n 

del supuesto imputado en un hecho delictivo, 0 demostrar su inocencia. 

EI juez natural, 10 encontramos regulado en el Articulo 203, de la Constituci6n Politica 

de la Republica, cuando establece: la Independencia del Organismo Judicial y Potestad 

de Juzgar, 10 interpretamos en el sentido siguiente: el Juez frente a los otros miembros 

del Organismo Judicial, no existe supremacia en el ejercicio de sus funciones, por 

ejemplo: el juez de paz es igual a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Asi mismo encontramos regulado el principio de juez natural en el Articulo siete, del 

C6digo Procesal Penal, ultimo parrafo que establece: Nadie puede ser juzgado, 

condenado, penado 0 sometido a medida de seguridad y correcci6n, sino por los 

tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. 

4.6. EI juez goza de independencia en la administraci6n de jlJsticia 

Esto 10 regulan: el Pacto Internacional de Derechos Politicos en el Articulo 14 y la 

Convenci6n Americana en el Articulo 8, como derecho al imputado, de ser juzgado por 
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un juez 0 tribunal imparcial. Tal como los mecanismos constitucionales y 

existentes para asegurar la imparcialidad del juez y estas son: 

De independencia judicial, este es un principio constitucional establecido en los 

Artlculos 203 Y 205. AI dictar sus resoluciones, los jueces y magistrados, solo deben 

abstenerse a 10 fijado por la Constituci6n, los tratados internacionales ratificados por 

Guatemala y las leyes del pais. La independencia judicial se articula en un doble plano: 

Independencia del Organismo Judicial frente a los otros poderes del Estado: Como uno 

de los poderes del Estado y en base al principio de separaci6n de poderes, el 

Organismo Judicial es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. 

Independencia del juez frente a las autaridades del Organismo judicial: EI Articulo 205, 

inciso c, establece como una de las garantfas, la no remoci6n de magistrados y jueces. 

A diferencia de los que ocurre con el Ministerio Publico, asimismo el Articulo siete del 

C6digo Procesal Penal establece: Independencia e Imparcialidad. 

EI juzgamiento y decisi6n de las causas penales se lIevara a cabo par jueces 

imparciales e independientes solo sometidos a la constituci6n y a la ley. La ejecuci6n 

penal estara a cargo de jueces de ejecuci6n. 

Por ningun motivo las restantes autoridades del Estado podran arrogarse el 

juzgamiento de causas pendientes 0 la reapertura de las ya terminadas por decisi6n 

firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado 0 sometido a medida de seguridad 

y correcci6n, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. 
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4.7. La importancia del juez contralor de la investigaci6n penal 

La irnportancia que denota el control jurisdiccional por parte del Juez de Primera 

Instancia Penal, es para que tenga control en la investigaci6n que realiza el Ministerio 

Publico, siendo esto necesario y de que sea imparcial, refiriendonos a que el Juez no 

tenga amistad, enemistad, interes directo 0 indirecto en asunto, parentesco alguno con 

los sujetos procesales, ya que estos presupuesto hacen poner en peligro su objetividad, 

dando cabida a la violaci6n que pueda sufrir el presunto imputado en sus derechos 

constitucionales, como la posible agresi6n ffsica, sin olvidar la implantaci6n de prueba 

falsa dentro de la investigaci6n, haciendo esto que se Ie sefiale como un caso de 

impedimenta como 10 son la excusa y recusaci6n, como 10 establece la Ley del 

Organismo judicial, en el Artfculo 122. 

En consecuencia el Articulo 47 del C6digo Procesal Penal establece: (Jueces de 

Primera Instancia). Los jueces de primera instancia tendran a su cargo el control 

jurisdiccional en la investigaci6n efectuada por el Ministerio Publico en la forma que 

este C6digo establece. 

Instruiran, tambien, personalmente las diligencias que especfficamente Ie esten 

sefialadas. Estaran encargados de la tramitaci6n y soluci6n del procedimiento 

intermedio y del abreviado. Conoceran ademas, del procedimiento de Iiquidaci6n de 

costas. 
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4.8. EI Ministerio Publico 

Es una instituci6n auxiliar de la administraci6n de la publica y de los tribunales 

encargada, segun la Constituci6n Politica de la Republica, el C6digo Procesal Penal y 

la Ley Organica que rige su funcionamiento, del ejercicio de la acci6n. 

A estos efectos, tambien tiene posibilidades de ejercer coerci6n sobre las personas 

para poder cumplir con esta funci6n y dirige a la polida en cuanto a la investigaci6n del 

delito se refiere. 

Es de anotar y aclarar que el hecho de ser auxiliar no Ie coloca en posici6n de 

subordinada frente al Organismo Judicial ni frente a la administraci6n publica. 

4.9. La objetividad del Ministerio Publico en la investigaci6n 

Esta es una de las caracterfsticas del juicio penal en un estado de derecho, cuando 

existe la separaci6n de poderes y funciones entre las personas que detenta la funci6n 

jurisdiccional del que ejerce la funci6n requeriente. 

Estas personas que mencionamos con plena participaci6n son: el imputado, su 

defensor, quienes tend ran que contradecir la afirmaci6n de la persona requeriente, y las 

consecuencias de este principio se pueden percibir a 10 largo de todo el proceso penal. 
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De conformidad con el Articulo 309 del C6digo Procesal Penal, en la 

preparatoria, que se encuentra a cargo del fiscal, se debe extender a recoger todas las 

pruebas de cargo y de descargo, aSI como la realizaci6n de las diligencias de 

investigaci6n que les solicite el imputado su defensor esto basados en el Articulo 315 

del C6digo Procesal Penal. 

De la misrna forma, debera solicitar el sobreseimiento cuando considere que estan 

dadas las condiciones previstas en el Articulo 328 del C6digo Procesal Penal, la 

c1ausura provisional, solicitar y ordenar el archivo; en el debate, solicitar la absoluci6n 

aun cuando haya acusado, si de la prueba que se produce en la audiencia se 

desprende que no puede condenarse al acusado. 

En nombre de su actuar con objetividad, debe de solicitar la pena adecuada conforme 

la culpabilidad del acusado y los criterios para su determinaci6n seFlalados en el C6digo 

Penal. EI fiscal debe de solicitar la pena correcta a imponer, es decir las que se 

encuentran determinadas legalmente. 

Asimismo, dentro de este principio de objetividad, cabe la posibilidad que el fiscal tiene 

al recurrir a favor del imputado, cuando se Ie violan sus derechos, y cuando el propio 

fiscal considere que no se ha aplicado correctamente la ley. 
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4.10. j,Es independiente el Ministerio Publico en la realizaci6n 

investigaci6n? 

En el presente caso, no podemos hablar de independencia del Ministerio Publico, si no 

de una autonomia funcional, puesto que si bien el Fiscal General 10 elige el Presidente 

de la Republica, este esta limitado en su seleccion a una nomina elaborada por una 

comision de postulacion que selecciona seis candidatos. 

Las funciones autonomas del Ministerio Publico fueron confirmadas por la Corte de 

Constitucionalidad al haber derogado el Articulo cuarto del Decreto cuarenta guion 

noventa y cuatro (40-94) que permitla al Presidente de la Republica, dictar 

instrucciones al Fiscal General. 

Asimismo el Articulo ocho del Codigo Procesal Penal establece: Independencia del 

Ministerio Publico. EI Ministerio Publico goza de plena independencia para el ejercicio 

de la accion penal y la investigacion de los delitos en la forma determinada en este 

Codigo, salvo la subordinacion jerarquica establecida en su propia ley. Ninguna 

autoridad podra dar instrucciones al jefe del Ministerio Publico 0 a sus subordinados 

respecto a la forma de Ilevar adelante la investigacion penal 0 Iimitar el ejercicio de la 

accion, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. 

En el presente Articulo encontramos que unicamente frente a otros organismos del 

Estado, el Ministerio Publico goza de total y plena independencia en su funcionamiento, 

108
 



no aSI ante los tribunales de justicia, con 10 cual nos damos cuenta que no 

independencia en su funciones en su totalidad. 

4.11. Los sujetos que intervienen	 en la investigaci6n realizada por el Ministerio 

Publico 

EI primer sujeto que encontramos como interviniente en la investigaci6n que realiza el 

Ministerio Publico es la Polida Nacional Civil, quien se encuentra subordinada y esto en 

base al Articulo 51 de la Ley Organica del Ministerio Publico, aSI: 

Instrucciones: todos los fiscales pueden impartir instrucciones a la Polida Nacional Civil 

encargados de la investigaci6n, acerca de los hechos y los modos como deben de 

cumplir las tareas requeridas. 

Prohibici6n de investigaci6n aut6noma: La Polida Nacional Civil no puede realizar 

investigaciones sin conocimiento del Ministerio Publico, salvo que se trate de casos 

urgente 0 de prevenciones policiales, supuestos en los cuales deben informar dentro 

del plazo de 24 horas. 

Nominaci6n espedfica: EI Fiscal General, los fiscales de secci6n y de distrito podran 

nominar a los polidas que realizan la investigaci6n que se requiere en un asunto 

determinado, como forma de garantizar mayor eficiencia y menores obstaculos en la 

averiguaci6n del hecho. 
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Respecto a la victima: EI Articulo ocho de 

interes de la victima la acci6n del fiscal debe respetar y escuchar el interes 

victima, en la idea que el proceso penal persigue tambien el fin de componer 0 resolver 

un conflicto social. Asistencia y respeto: el fiscal debe brindarle la mayor asistencia 

acerca de cuales son sus posibilidades juridicas y tratarla con el debido respecto, 

evitando que el hecho de estar frente a un proceso no signifique aun mas dolor del que 

ya ha producido el hecho del que fuera victima. 

Informe y notificaci6n: EI fiscal debe de darle toda la informaci6n del caso a la victima, 

aun cuando no se haya constituido como querellante. No podra oponersele el Articulo 

314 del C6digo Procesal Penal, por cuanto el Articulo ocho la Ley Organica del 

Ministerio Publico la legitimaci6n para recibir informaci6n del caso. 
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5.	 l.Cual fue la necesidad real de crear Juzgados de Turno, de Primera Instancia 

Penal, Narcoactividad y Delitos Contra EI Ambiente, de la Ciudad de 

Guatemala, Departamento de Guatemala? 

EI Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, decidi6 crear los Juzgados 

Penales de Turno, para evitar el rezago de causas a las cuales pocas veces se les ha 

dado una soluci6n juridica, 10 cual se ha convertido en un problema en el sistema de 

justicia y ha provocado una acumulaci6n de procesos dificiles de manejar en el Centro 

Administrativo de Gesti6n Penal. 

Dando oportunidad de dar mejores soluciones y salidas alternas al proceso penal, que 

permitan dar soluciones agiles a los casos, ademas de una economia procesal que 

beneficia tanto a las instituciones que 10 integran como a los usuarios del Sistema de 

Justicia, para hacer cumplir los principios procesales de celeridad y concentraci6n. 

EI principio de celeridad procesal, es uno de los principios procesales que establece 

que: los actos procesales, deben de ser agiles en el cumplimiento de los actos y plazos 

procesales, buscando ahorro de trabajo y esfuerzo en el tiempo menos posible. 

EI principio de concentraci6n procesal, su objetivo principal es establecer en el menor 

tiempo posible aminorar la duraci6n de un proceso, la actividad de la investigaci6n y la 
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de juzgar, esto esta a cargo de los operadores de justicia penal, que de una u 
,,~t/a/$rnal a, C 

manera tengan relaci6n con el proceso de conocimiento. ".....

Los juzgados de turno realizan un cambio en el sistema de justicia revirtiendo de una 

manera significativa el porcentaje de faltas de merito para convertirse en una 

herramienta legal para la emisi6n de autos de procesamiento, autos de prisi6n 

preventiva y de medidas sustitutivas, esto demuestra que los jueces encargados de 

escuchar la primera declaraci6n del imputado tienen una mejor coordinaci6n 

permanente y una intervenci6n oportuna del Ministerio Publico, y la Policia Nacional 

Civil. 

Los Juzgados Penales de TLJrno, han side los que en la actualidad a descargado 

enormemente la carga de trabajo de los Juzgados Normales, ya que evitan la 

saturaci6n y la carga de trabajo en relaci6n al conocimiento de las causas que no 

ameritan al sistema de justicia penal. EI Juzgado de Primera Instancia de Turno ha 

fortalecido los mecanismos de control de la actividad policfaca, 10 cual refleja la 

reducci6n de detenidos. 

Esto demuestra tambiem la reducci6n de los oficiales por juez, 10 que da como resultado 

un mejor aprovechamiento del tiempo del personal auxiliar que labora en los juzgados, 

esto no significan que conozcan de todas las causas. 

EI servicio que prestan los Juzgados de Primera Instancia Penal de Turno, a sido para 

lograr que se implemente el principio procesal de inmediaci6n, ya que antes de la 
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implementaci6n de diehos juzgados, no eontaba con la presencia de 

eompetente que resolviera la situaci6n juridiea del presunto imputado de 

delietivo en el plazo razonable de 24 horas, en los siete dias de la semana. 

Estos fUrieionan en diecisiete municipios del Departamento de Guatemala, siendo 

estos: Ciudad de Guatemala; Santa Catarina Pinula; San Jose Pinula; San Jose del 

Golfo; Palencia; Chinautla; San Pedro Ayampue; San Pedro Saeatepequez; San 

Raymundo; Chuaraneho; Fraijanes; Villa Canales; San Miguel Petapa, siendo estos 

eompetencia de la Torre de Tribunales, Los municipios de Villa Nueva, Amatitlan y 

Mixeo no son eompetencia de la Torre de Tribunales y euentan con Juzgados de 

Primera Instancia. 

5.1.	 l.Existe independencia judicial en los Juzgados de Turno, de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delltos Contra EI Ambiente, de la Ciudad de 

Guatemala, Departamento de Guatemala? 

Este es un principio eonstitucional establecido en los Artieulos 203 y 205. AI dietar sus 

resoluciones, los jueees y magistrados, solo deben abstenerse a 10 fijado por la 

Constituci6n, los tratados internacionales ratifieados por Guatemala y las leyes del pais. 

La independeneia judicial se artieula en un doble plano: 

Independencia del Organismo Judicial frente a los otros poderes del Estado: Como uno 

de los poderes del Estado y en base al principio de separaci6n de poderes, el 
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Organismo Judicial es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. 

Independencia del juez frente a las autaridades del Organismo Judicial: EI Articulo 205, 

inciso c, establece como una de las garantias, la no remocion de magistrados y jueces. 

A diferencia de los que ocurre con el Ministerio Publico, asill1ismo el Articulo siete del 

Codigo Procesal Penal, establece: Independencia e imparcialidad. 

EI juzgamiento y decision de las causas penales se lIevan~ a cabo por jueces 

imparciales e independientes solo sometidos a la constitucion y a la ley. La ejecucion 

penal estara a cargo de jueces de ejecucion. 

Par ningun motivo las restantes autoridades del Estado podran arrogarse el 

juzgamiento de causas pendientes 0 la reapertura de las ya terrninadas par decision 

firme. 

Nadie puede ser juzgado, condenado, penado 0 sometido a medida de seguridad y 

correccion, sino par los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. 

5.2.	 Problemas juridicos que presentan la perdida de juez natural en la 

investigaci6n penal, realizada par el Ministerio Publico 

Los problemas juridicos que generaron, la perdida del principio de juez natural, del juez 

contralor de la investigacion penal, en los Juzgados de Turno de Primera Instancia 
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Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en la Ciudad de Guate 

sus servicios profesionales, a los familiares de los presuntos imputados de un hecho 

delictivo, y a los mismos imputados fueron: 1) La falta de seguridad juridica, 2) La 

mala fe de los agentes de la Polida Nacional civil al redactar la prevenci6n polidaca, y 

3) Que el juez que escucho la primera declaraci6n del irnputado no continuo el control 

jurisdiccional en la investigaci6n realizada por el Ministerio Publico. 

• La falta de seguridad juridica 

Para los abogados particulares que prestan sus servicios profesionales, los familiares 

de los presuntos imputados de un hecho delictivo, y a los mismos imputados, opinan 

que el aspecto de la seguridad juridica, es el elemento esencial de validez del que 

adolecen la perdida del principio de juez natural, del juez contralor de la investigaci6n 

penal, en los juzgados de turno de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos 

Contra el Arnbiente, en la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en el 

ano 2007, y que es uno de los aspectos menos tratados por los juristas, especialmente 

por la filosoffa del derecho. 

Sus problemas de definici6n derivan de que es uno de los carnpos donde se dan 

mayores situaciones de ambigOedad. No obstante estas cuestiones, diremos que su 

concepci6n se basa en la esperanza 0 confianza de los ciudadanos en la funci6n 

ordenadora del derecho, por 10 que es necesario darles protecci6n. Dicha esperanza no 
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tiene que estar a disposici6n de los ciudadanos de manera incuestionable, segura. 

En todo caso, la seguridad jurfdica no se predica del conocimiento de la regulaci6n de 

tal 0 cual norma especffica 0 de sus consecuencias, a traves fundamentalmente de su 

previa publicaci6n, sino, sobre todo, por precisarse una buena estructura del Derecho, 

la ausencia de arbitrariedad y un grade cierto de previsibilidad, con el fin justa de dar 

esa confianza a los ciudadanos. A esto se Ie unen el poseer una cierta autonomfa, 

objetividad y racionalidad; en definitiva, resguardar el ordenamiento jurfdico de los 

defectos de la sociedad ~Iumana (principalrnente del abuso del poder). 

La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, en el Artfculo numero uno 

establece. La protecci6n a la persona humana: EI Estado de Guatemala se organiza 

para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realizaci6n del bien 

comun. Fin que esta delegado a la administraci6n publica. EI Artfculo dos del mismo 

cuerpo legal, deberes del Estado: Garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, 

la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

•	 La mala fe de los agentes de la Policia Nacional Civil al redactar la
 

prevenci6n policial
 

Para los abogados particulares que prestan sus servicios profesionales, los familiares 

de los presuntos imputados de un hecho delictivo, y los mismos imputados, opinan que 
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preocupo mucho, ya que con la mala fe que actuan es clara, por ser el tema de 

corrupci6n y el pago de una cantidad de dinero que Ie solicitan al presunto imputado y 

la negativa de este al darle dicho pago el que origina que los agentes de la Polida 

Nacional Civil, los redacten dicha prevenci6n de la manera mas falsa y corrupta. 

En los cursos de Derecho Procesal Penal, que se imparten, en la Facultad de Ciencias 

Juridicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se asimila que la 

prevenci6n policial, comprende la notificaci6n inmediata que deben de hacer las 

distintas fuerzas de la Policia Nacional Civil al Ministerio Publico y a los 6rganos 

jurisdiccionales del ramo penal, en el momento de que tengan noticia de la comisi6n de 

un hecho delictivo. Esta se puede originar por: a) La presentaci6n de una denuncia por 

particulares ante la polida; y b) Conocimiento de oficio de un hecho punible, como 

resultado de la labor preventiva 0 investigativa de las fuerzas de seguridad. 

En la prevenci6n policial debe incluirse la comunicaci6n de la existencia de un hecho 

punible, los resultados de la investigaci6n preliminar para reunir con urgencia los 

elementos de convicci6n y evitar la fuga del presunto delincuente. La comunicaci6n al 

Ministerio Publico debe de ser inmediata. La prevenci6n policial, se redactara en una 

acta, la que detallara los datos del 0 de los denunciantes si los hubiere, un breve relato 

de los hechos denunciados, debera declarar lugar, fecha y hora, circunstancia, el 

nombre del 0 los posibles participes y si estos fueron detenidos, medios de prueba 

recabados y la fecha de realizaci6n. 
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La actuaci6n de estos agentes policiales, hacen dudar de su honestidad, 

seguridad juridica que deben de brindar los 6rganos jurisdiccionales hacen perder la 

objetividad que debe de prevalecer en la administraci6n de justicia, y que efectivamente 

es uno de los puntos de partida que nos hace aseverar que la Perdida del Principio de 

Juez Natural, del Juez contralor de la investigaci6n Penal, en los Juzgados de Turno de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en la Ciudad de 

Guatemala, Departamento de Guatemala, en el ano 2007, son claros y eminente. 

•	 Que el juez que escuch6 la primera declaraci6n del imputado no continu6 

el control jurisdiccional en la investigaci6n realizada por el Ministerio 

Publico 

Para los abogados particulares que prestan sus servicios profesionales, los farniliares 

de los presuntos imputados de un hecho delictivo, y los mismos imputados, opinan que 

el aspecto de el Juez que escucho la primera declaraci6n del imputado no continuo el 

control jurisdiccional en la investigaci6n realizada por el Ministerio Publico, es un 

aspecto que preocupo mucho, es el elernento esencial de validez del que denota la 

perdida del principio de juez natural, del juez contralor de la investigaci6n penal, en los 

Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, en el ano 2007. 

La importancia que denota el control jurisdiccional por parte del Juez de Primera 

Instancia Penal, es para que tenga control en la investigaci6n que realiza el Ministerio 
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los sujetos procesales, ya que estos presupuestos ponen en peligro su objetividad, 

dando cabida a la violaci6n que pueda sufrir el presunto imputado en sus derechos 

constitucionales, como la posible agresi6n fisica, sin olvidar la implantaci6n de prueba 

falsa dentro de la investigaci6n, haciendo esto que se Ie ser'iale como un caso de 

impedimento como 10 son la excusa y , recusaci6n tal como 10 establece la Ley del 

Organismo Judicial, en el Articulo 122. 

Este es el principio rector que fundamenta el control judicial que debe de observar la 

investigaci6n del Ministerio Publico, para evitar abusos desmedidos en la presentaci6n 

de medios de prueba que serviran de base legal para poder demostrar la participaci6n 

del supuesto imputado en un hecho delictivo, 0 demostrar su inocencia. EI Juez 

Natural, 10 encontramos regulado en el Articulo 203, de la Constituci6n Politica de la 

Republica, cuando establece: la Independencia del Organismo Judicial y Potestad de 

Juzgar, 10 interpretamos en el sentido siguiente: el Juez frente a los otros miembros del 

Organismo Judicial, no existe supremacia en el ejercicio de sus funciones, par ejemplo: 

el juez de paz es igual a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Asi mismo 

encontramos regulado el principio de juez natural en el Articulo siete, del C6digo 

Procesal Penal, ultimo parrafo que establece: Nadie puede ser juzgado, condenado, 

penado 0 sometido a medida de seguridad y correcci6n, sino por los tribunales 

designados por la ley antes del hecho de la causa. 
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5.3.	 Problemas sociales que presentan la perdida de juez natural 

investigaci6n penal, realizada por el Ministerio Publico 

Los problemas sociales que generaron la Perdida del Principio de Juez Natural, del 

Juez contralor de la investigaci6n Penal, en los Juzgados de Turno de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en la Ciudad de 

Guatemala, Departamento de Guatemala, en el ario 2007. Para los abogados 

particulares que prestan sus servicios profesionales, los familiares de los presuntos 

imputados de un hecho delictivo, y los mismos imputados, fueron: 1) el desempleo, 2) 

la falta de educaci6n, 3) la drogadicci6n, 4) el alcoholismo. 

• EI	 desempleo 

Este es un para forzoso 0 desocupaci6n de los asalariados que pueden y quieren 

trabajar perc no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la 

mayorfa de la poblaci6n vive de trabajar para los demas, el no poder encontrar un 

trabajo es un grave problema. Debido a los costes humanos derivados de la privaci6n y 

del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantia del desernpleo se utiliza 

habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La proporci6n de 

trabajadores desempleados tambiem muestra si se estan aprovechando 

adecuadamente los recursos humanos del pais y sirve como indice de la actividad 

econ6mica. 
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traves de un informe del Instituto Nacional de Estadistica, del censo que elaboro e~ 

ana de 1994, que es la ultima informacion que fue proporcionada y la mas reciente para 

dicha institucion, senala que de acuerdo a los parametros medidos por el INE en el 

area urbana, la poblacion economicamente inactiva, entre hombres y mujeres es de 

1,414,904 de un total del 59.4% y la poblacion economicamente activa, siempre entre 

hombres y mujeres es de 968,895 0 sea eI40.6%. La poblacion ocupada es de 960,098 

con un 99.1% mientras que la poblacion desocupada es de 8,797 con un 0.9%, de 

acuerdo a esta informacion, el nivel de los desempleados es muy bajo, senalando que 

si existen fuentes de trabajo, hasta el ana de 1994.,,28 "Prensa Libre en la edicion del 16 

de septiembre del ana dos mil dos, en la pagina 20, que tiene como titulo escasas 

oportunidades para primer empleo, senala que hasta el ana 2001 las personas 

empleadas eran de 927,768 informes que tome del Banco de Guatemala. Y el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con referencia al numero 

trabajadores afiliados a dicho instituto, esto senala que en el ana dos mil uno se a 

incrementado el desempleo en la ciudad de Guatemala." 29 

Se encuesto a un total de 100 personas, entre elias Abogados particulares que prestan 

sus servicios profesionales, los familiares de los presuntos imputados de un hecho 

delictivo, las cuales el 55% opino que el desempleo si es un problema social que 

genera la perdida del principio de juez natural, del juez contralor de la investigacion 

28 Instituto Nacional de Estadistica, En Guatemala todos contamos. Encuesta nacional de ingresos y gastos 

familiares, Guatemala 1998-1999, pag. 15 

29 Prensa Libre, Guatemala 16 de septiembre del 2002, pag. 20 

121 



~~~...." 
c} sJ'l'l CARta c -~, 

" <;)<v LVa-yO' .~>
I <:::{~ «'"..c 't, 
t~g ---~ 't.~ 
i .... (/) rrCDCT6RI' <4,",

\3\ ~~~~ if 
~ '? J,.' f:; 

penal, en los Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y ~~. c~· 
Contra el Arnbiente, en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, y el 

45% opino que no. 

• La falta de educacion 

Esta es una presentacion sistematica de hechos, ideas, habilidades y tecnicas a los 

estudiantes. A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como 

especie par su capacidad para transmitir conocimiento, la ensenanza no aparece hasta 

tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la antigOedad hicieron avances 

sustanciales en el conocimiento del mundo que nos rodea y en la arganizacion social 

fueron solo aquellas en las que personas especialmente designadas asumfan la 

responsabilidad de educar a los jovenes. La poblacion opina que desde el punta de 

vista moral, la educacion del nino debe de iniciar desde el nucleo familiar, ya que los 

padres son los responsables de ensenarles en principio el respeto a la vida, a las 

personas y sus bienes. 

Y desde el punta de vista economico, es necesario que los padres tengan un trabajo 

fijo que les permita, poder pagar la educacion de cada uno de sus hijos, brindarles una 

buena alimentacion, salud, diversion y vestirlos. La educacion tecnica, que se inicia 

desde los planteles escolares, la cual el Estado tiene la obligacion de implementar en 

forma gratuita y obligatoria, buscar la manera de como pueda ser mas moderna a 
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traves de la modificacion de los pensum de estudios, introduciendo la moral en c 

una de las aulas de ensenanza aprendizaje de los ninos. 

Se encuesto a un total de 100 personas, entre elias abogados particulares que prestan 

sus servicios profesionales, los familiares de los presuntos imputados de un hecho 

delictivo, las cuales el 37% opino que la falta de educacion si es un problema social que 

genera la Perdida del Principio de Juez Natural, del Juez contralor de la investigacion 

Penal, en los Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 

Contra el Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, y el 

63% opino que no. 

• La drogadicci6n 

Para poder determinar que es la drogadiccion, se hizo referencia al concepto de 

Toxicomanfa, ya que es un estado psicologico y en ocasiones ffsico caracterizado por 

la necesidad compulsiva de consumir una droga para experimentar sus efectos 

psicologicos, siendo la adiccion grave de dependencia f1sica. Esto significa que el 

taxico ha provocado ciertas alteraciones fisiologicas en el organismo, como demuestra 

la aparicion del fenomeno de tolerancia, 0 del sfndrome de abstinencia al desaparecer 

los efectos. EI sfndrome de abstinencia se manifiesta par la aparicion de nauseas, 

diarrea 0 dolor; estos sfntomas son variables segun el toxico consumido. La 

dependencia psicologica, 0 habituacion, consiste en una fuerte compulsion hacia el 

consumo de la sustancia, aunque no se desarrolle sfndrorne de abstinencia. 
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Se encuestaron 100 personas, entre elias abogados particulares que 

servicios profesionales, familiares de los presuntos imputados de un hecho delictivo, de 

las cuales el 45% opin6 que la drogadicci6n sf es un problema social que gener6 la 

perdida del principio de juez natural, del juez contralor de la investigaci6n penal, en los 

Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, y el 55% opin6 

que no. 

• EI alcoholismo 

Es una enfermedad cr6nica y habitualmente progresiva producida por la ingesti6n 

excesiva de alcohol etflico, bien en forma de bebidas alcoh61icas 0 como constituyente 

de otras sustancias. La OMS define el alcoholismo como la ingesti6n diaria de alcohol 

superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. 

EI alcoholismo parece ser producido por la combinaci6n de diversos factares 

fisiol6gicos, psicol6gicos y geneticos. Se caracteriza par una dependencia emocional y 

a veces organica del alcohol, y produce un dana cerebral progresivo y finalmente la 

muerte. 

Encuesta de 100 personas, entre elias abogados particulares que prestan sus servicios 

profesionales, familiares de los presuntos imputados de un hecho delictivo, de las 

cuales el 13% opin6 que el alcoholismo si es un problema social que gener6 la perdida 
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Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, y el 87% opino 

que no. 

5.3.1.- Conclusiones de los problemas sociales 

Despues de haber hecho el estudio y analisis del trabajo de campo, se ha lIegado a 

determinado que entre las causas sociales, que mas inciden en la perdida del principio 

de juez natural, del juez contralor de la investigaci6n penal, en los Juzgados de Turno 

de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en la Ciudad 

de Guatemala, Departamento de Guatemala, en su orden de prioridad tenemos en 

primer lugar el alcoholismo, en segundo lugar la falta de educaci6n, el tercer lugar el 

desempleo y el ultimo la drogadicci6n. 

5.4.- Problemas econ6micos que presenta 

• l.Que es economia? 

La economfa es la ciencia social que estudia los procesos de produccion, distribucion, 

cornercializaci6n y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian como 

alcanzan en este campo sus objetivos los individuos, los distintos colectivos, las 

empresas de negocios y los gobiernos. 
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Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicologfa y la etica intenf ' '"
 

explicar como se determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en
 

el tiempo y la sociologfa interpreta el comportamiento humane en un contexte social.
 

Asimismo encontramos que los problemas economicos que genero la perdida del 

principio de juez natural, del juez contralor de la investigacion penal, en los Juzgados 

de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en 

la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en el ano 2007, fueron: 

1) EI desempleo, 2) cumplir con el pago de la pension alimenticia, 3) que los precios de 

los productos de la canasta basica se encuentran muy elevados, y 4) el alcoholismo. 

De la encuesta realizada, entre los abogados particulares que prestan sus servicios 

profesionales, familiares de los presuntos imputados de un hecho delictivo, 

encontramos que el desempleo, no es solarnente un problema de tipo social, ya que se 

determino que tambien es un problema de tipo economico. 

• EI desempleo 

Encuestadas 100 personas, entre elias abogados particulares que prestan sus servicios 

profesionales, familia res de los presuntos imputados de un hecho delictivo, las cuales 

el 55% opino que el desempleo si es un problema economico que genero la perdida del 

principio de juez natural, del juez contralor de la investigacion penal, en los Juzgados 
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la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, y el 45% opino que no. 

• Cumplir con el pago de la pension alimenticia. 

Para los abogados particulares que prestan sus servicios profesionales, los familiares 

de los presuntos imputados de un hecho delictivo, cumplir con el pago de la pension 

alimenticia, es problema econornico que genera la Perdida del Principio de Juez 

Natural, del Juez contralar de la investigacion Penal, en los Juzgados de Turno de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en la Ciudad de 

Guatemala, Departamento de Guatemala, en el ario 2007. 

En virtud que esto se debe a la desintegracion familiar que existe en nuestro pars, 

causado par el retardo en la administracion de justicia, problema que tiende afectar a 

las familias guatemaltecas, par ser el padre de familia, la madre 0 los propios hijos 

afectados 0 sindicados de un hecho delictivo, y el retardo que existe en la presentacion 

del organa jurisdiccional competente, ya que para ellos no tiene ningun tipo de 

beneficio que existan los Juzgados Penales de Turno, ya que los jueces no les 

resuelven su situacion jUridica, unicamente escuchan su primera declaracion y 

posteriormente les dictan un auto de presion preventiva, sin continuar como contralares 

de la investigacion que realiza el Ministerio Publico. 
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•	 <-Que es la pension alirnenticia? 

Institucion jurfdica que se encuentra regulada en el Codigo Civil especfficamente en el 

Artfculo 278, que establece: Que la denominacion de alimentos comprende todo 10 que 

es indispensable para el sustento, habitacion, vestido, asistencia medica y tambien la 

educacion e instruccion del alil11entista cuando es menor de edad. 

Encuestamos a un total de 100 personas, entre elias abogados particulares que 

prestan sus servicios profesionales, los familiares de los presuntos imputados de un 

hecho delictivo, de las cuales el 95% opino que el incumplimiento del pago de la 

pension alimenticia si es un problema economico que genera la perdida del principio de 

juez natural, del juez contralor de la investigacion penal, en los Juzgados de Turno de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en la Ciudad de 

Guatemala, departamento de Guatemala, en el ano 2007, y el 5% opino que no. 

•	 Que los precios de los productos de la canasta basica se encuentran muy 

elevados 

Para los abogados particulares que prestan sus servicios profesionales, los familiares 

de los presuntos imputados de un hecho delictivo, ya que en los ultimos tiempos el 

valor adquisitivo de nuestra moneda el Quetzal, a decafdo debido a la inflacion mundial 

que a provocado el alza del petroleo, 10 que provoca el alza en los productos de 

consul11o diario, en especial en los comestibles, medicamentos, habitacion, vivienda y 
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recreo familiar. Recreo que en los ultimos tiempos se encuentra muy limitado, debi~ \>-" 

que para las familias de escasos recursos no tiene mayor importancia, debido a que el 

padre de familia cuenta con un salario mfnimo que no Ie permite brindar la distraccion 

necesaria a sus menores hijos. 

Encuestadas 100 personas, entre elias abogados particulares que prestan sus servicios 

profesionales, familiares de los presuntos imputados de un hecho delictivo, de las 

cuales el 75% opino que los precios de los productos de la canasta basica se 

encuentran muy elevados y que si es un problema economico que genero la perdida 

del principio de juez natural, del juez contralor de la investiga,cion penal, en los 

Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, f\larcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en el ario 2007, y 

el 25% opino que no. 

• EI alcoholismo 

De la encuesta que se realizo, entre los abogados litigantes, familiares de los presuntos 

imputados de un hecho delictivo, encontramos que el alcoholismo, no es solamente un 

problema de tipo social, ya que se determino que tambien es un problema de tipo 

economico. 

Encuestadas 100 personas, abogados particulares que prestan sus servicios 

profesionales, familiares de los presuntos imputados de un hecho delictivo, de las 

cuales el 85% opino que el alcoholismo si es un problema economico que genero la 
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perdida del principio de juez natural, del juez contralar de la investigacion penal, en'~
 

Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
 

Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en el ano 2007, y
 

el 15% opino que no.
 

5.4.1.- Conclusiones de los problemas econ6micos 

Despues de haber hecho el estudio y anal isis del trabajo de campo, del presente 

trabajo lIegamos a deterrninar que entre los problemas economicos, que mas inciden 

en la perdida del principio de juez natural, del juez contralor de la investigacion penal, 

en los Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra 

el Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en su orden de 

priaridad tenemos en primer lugar: que el incumplimiento al pago de la pension 

alimenticia, por encontrarse el padre de familia, la madre 0 el hijo se encuentran 

guardando prision preventiva, par la posible comision de un hect"lO delictivo. 

En segundo lugar, que el alcoholismo es un problema de tipo social como economico, 

en tercer lugar que los precios de los productos de la canasta basica se encuentran 

muy elevados y el cuarto lugar 10 ocupa el desempleo, ya que este es un problema de 

tipo social como economico, ya que sin empleo los padres de familia no pueden 

obtener un ingreso en dinero para poder cumplir con las necesidades basicas de su 

esposa asf como de sus menares hijos. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 EI Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, decidieron crear los 

Juzgados Penales de Turno para evitar el rezago de causas a las cuales pocas 

veces se les ha dado una soluci6n jurfdica, 10 cual se ha convertido en un 

problema en el sistema de justicia y ha provocado una acumulaci6n de procesos 

diffciles de manejar en el Centro Administrativo de Gesti6n Penal. 

2.	 En los Juzgados de Turno existe excesiva acumulaci6n de procesos, no 

habiendo mecanismos legales para evitar la misma, 10 que conlleva a la 

inoperancia de la aplicaci6n de la justicia pronta y cumplida. 

3.	 Los jueces de turno conforme a su competencia, no aplican a los delitos 

menares, las medidas sustitutivas reguladas en el C6digo Procesal Penal, y no 

resuelven la situaci6n jurfdica de los procesados en su primera declaraci6n, 

acumulando procesos sin resolver. 

4.	 En los juzgados penales de turno existe numerosa carga de trabajo derivado de 

la escasez de personal auxiliar, 10 que ocasiona la acumulaci6n de procesos, es 

par ello que no se resuelve la situaci6n jurfdica de los presuntos responsables de 

la comisi6n de un hecho delictivo, perdiendose el principio de juez natural. 
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5.	 Durante el ano dos mil siete, la causa principal que origino la perdida ~~~ 

principio de juez natural, del juez contralor de la investigacion penal, en los 

juzgados de turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente, en la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, fue: 1) Que 

el juez que escucho la pril11era declaracion del imputado no continuo el control 

jurisdiccional en la investigacion realizada por el Ministerio Publico; con 10 cual 

se violentaron los principios procesales ya apuntados de los presuntos autores 

de un hecho delictivo. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 Que el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, capacite al personal 

de los Juzgados Penales de Turno y del Centro Administrativo de Gesti6n Penal, 

para no ocasionar demora en la aplicaci6n de la Justicia y que no exista 

acumulaci6n de procesos. 

2.	 Para solucionar el problema de mora judicial, el Organismo Judicial, debe 

proponer reformas al C6digo Procesal Penal, que tiendan a la agilizaci6n de los 

procesos, para que la justicia sea pronta y cumplida, garantizando con ello los 

principios procesales de celeridad y concentraci6n. 

3.	 Que los Jueces de turno, apliquen a los delitos menores las medidas sustitutivas 

reguladas en el C6digo Procesal Penal vigente, resolviendo la situaci6n juridica 

de los procesados, con 10 cual van a evitar la acumulaci6n de procesos y el 

hacinamiento de las carceles publicas. 

4.	 Que el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia. aumente el numero de 

jueces y personal auxiliar judicial, para evitar la acumulaci6n de procesos y 

resolver la situaci6n juridica de manera pronta y cumplida de los procesados, 

garantizando el principio de juez natural. 

5.	 EI Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, deben promover reformas 

al C6digo Procesal Penal, tendientes a garantizar el principio de juez natural, y 
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el correspondiente control de la investigacion penal, que resuelva de 

imparcial y pronta la situacion jurfdica de los procesados. 
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