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Licenciado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

Est¡mado Licenciado Castro Monroy:

Conforme al nombram¡ento de fecha diecinueve de febrero del año dos mil diez, procedi a

asesorar el trabajo de tesis del estudiante Heriberto Abraham Martin Chun, ¡ntitulado: 'tos
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DURANTE EL PROCESO DE AMPARO EA' TA TEGISTAC'ó'V

PENAL GUAIEMALTECA"; después de fa asesoría encomendada, me es grato manifestarle

que:

a. El trabajo de tesis cont¡ene un análisis jurídico amplio y profundo de la importancia de la

aplicación de los med¡os de impugnac¡ón en los procesos penales.

b. La redacc¡ón que se utilizó para el desarrollo de la tesis fue la adecuada. El procedimiento

para la elaboración de la misma incluyó las técnicas de fichas bibliográficas y la

documental con las cuales se obtuvo la información doctrinaria relacionada con el tema
investigado.

c. La bibliografía empfeada es la correcta, siendo la introducción, conclusiones y

recomendaciones relacionadas entre sí y con los capítulos de Ia tesis. Durante la asesoría

de la misma, le sugeri al sustentante diversas correcciones al contenido, baio el

respeto de su cr¡terio y posición ideológica; encontrándose conforme con llevar a cabo las

modificaciones indicadas. Los objetivos determinaron el resultado de los medios de
impugnación para la mod¡ficación de una resolucón jüdicial.

d. De manera personal me encargué de orientar al estudiante lvartÍn Chun, durante las

etapas correspondientes al proceso investigat¡vo, utilizando la metodología adecuada, la

cual comprueba la hipótesis formulada que determinó que los med¡os de impugnación
pueden coregir erores de los jueces o trjbunales y unificar la jurisprudencia o la

interpretac¡ón única de la ley.

'18 averida 2-63 zona 6
Teléfonos: 53484526 y 22880854

de mayo de 2011

I
;

N

${
\\t\
qx
I

d
s



L,ic. Oscar Arlnando Meiia Sarnayoa
Abogado y Notario

Colegiado 557tt

e. Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: analitico, con el cual se establec¡ó la

importancia de esclarecer los medios de impugnac¡ón en el proceso penal; el sintético, dio

a conocer la seguridad juridjca; el inductjvo, señaló la forma de jnterponerse el amparo en

el proceso penal y el deductivo, determinó cada uno de los medios de impugnación.

f. La investigaclón denota un aporte cientifico en materia iur¡dica ya que establece la forma

de interponer los med¡os de impugnación durante el proceso de amparo en la legislación

penal guatemalteca.

g. En las conclusiones el autor, de manera particular, se refiere a la importancia de los

medios de impugnación en el proceso penal guatemalteco y la forma de cÓmo se debe

aplicar un amparo; en lo relativo a las recomendaciones, comparto la posic¡ón del autor en

que los medios de impugnación son de mucha importancia ya corrige errores de tribunales

y jueces dentro del proceso penal.

La tesis reúne los requisitos legales del Articulo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de

Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, motivo por el

cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el trámite respect¡vo, para

evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Público de Tesis, previo a

optar al grado académ¡co de L¡cenciado en C¡encias Jurídicas y Sociales.

Muy atentamente.

Samayoa
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Lic, GÁSTULo GÓMEZ HERNÁNDEZ
ABOGADO Y NOTARIO
Coleqiado Act¡vo 6011

Guatemala, 05 de octubre del 20'11

Señor Jefe
de la Unidad de Tesis
L¡cenciado Carlos Manuel Castro Monroy
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la

ñiversidad de San Carlos de Guatemala
u despacho

timado Licenciado Castro Monroy:

or este medio me dirijo a usted, con el propósito de informarle que de
)nformidad con el nombramiento que se me hiciera, para revisar la tesis del
Siudiante HERIBERTO ABRAHAM MARTíN CHUN, de fEChA VEiNtiCiNCO dC

yo del año en curso, respecto a su trabajo intitulado "LOS MEDIOS DE

MPUGNACIÓN DURANTE EL PROCESO DE AMPARO EN LA LEGISLACION
ENAL GUATEMALTECA", procedi a emitir mi opinión y los arreglos que

consideré periinentes en cuanto a su contenjdo, los cuales fueron atendidos por el

Estudiante Martín Chun.

c)

El conten¡do cientifico y técnico del trabajo del ponente lvlartin Chun es
interesante, porque plantea un único objetivo general, preseniando un

análisis amplio y profundo sobre los medios de impugnación durante el
proceso de amparo en la legislación penal guatemalteca.
La6 metodologías y técnicas de investigación usadas fueron la analítica e
inductiva dando a conocer los medios de impugnación en el proceso penal.
La redacc¡ón es adecuada ya que en la investigación tomo en cuenta
bibliografías relac¡onadas al tema y técnicas de comparación para llegar a

una conclusión apropiada
d) La información plasmada en el análisis presentado muestra un aporte

científico en materia jurídica estableciendo la forma de interponer los
medios de impugnación en el proceso de amparo en la legislación penal de
Guatemala

e) En cuanto a las conclusiones y recomendaciones de la investigación
guardan relación directa con el conten¡do general siendo estas apropiadas
al proceso de amparo.

6fa. A\1. A" 14-21Zona 1 - Guatemala. Ciudad
reéfano:2253 - 3577 Celular 5526 - 7808

E - mail vegas9000@qmail.com

a)

b)
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ABOGADO Y NOTARIO
Coleg¡ado Activo 6011

Las citas bibliográficas son ¡dóneas respecto al tema reflriendo a la

irnportancia de los medios de impugnación en el proceso penal

guatemalteco y la forma de cómo se deben de aplicar los amparos.
Por lo que considero que la tesis cumple con los requisitos que para e1

efecto establece el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis
de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General
Público, V emito el presente dictamen de revisor en FORMA FAVORABLE'
para que pueda continuar con el trámite correspondiente, para su posterior
eva\uación por e\ Tribuna\ Examinador en e\ Examen Púb\ico de Tesis.
previo a optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y

Sociales.

Atentamente.

s)

L¡c. cÁsruLo cÓuez HenruÁHoez

L¡c. CÁSTULO GóMEZ HERNÁNDEZ
coiegiado Activo No. 6011

GO}IÉZH€BNANDrz

6ta. Av. "A'T4-21 Zona 1 - Gualenrala. Ciudad
Te eforo 225'l 357- CelJl¿' 5526 - 7808

E - r¡a¡ vegas9000@gmail.com
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Cuatemala, doce de abril de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la imFesión del trabajo de tesis de

eI estudiante HERIBERTO ABRAHAM MARTÑ CHTIN. ¡itulaclo LOS MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN DURANTE EL PROCESO DE AMPARO EN LA LEGISLACIÓN

PENAL GUATEMALTECA. A¡tículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de

Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de

San Ca¡los de Guatemala.
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sabiduría y salvación, mi guía, amparo, fortaleza y darme

la oportunidad de culminar con éx¡to un peldaño de mi

vida.

Alberto Martin Cax y María Lu¡sa Chun Chillel. Por su

cariño, paciencia, comprensión y su apoyo incondic¡onal,
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incondicional.
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FAMILIARES:

A;
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su lecho académico, científico y de valores como un

profesional del derecho, que con orgullo egreso de tus

aulas



:.: ;* 1:.qii; irirrfi r t:::-"". ie,
ínorce

lnlroducción

CAP|TULO I

1. Histor¡a jurídica del amparo en Guatemala

1.1. En el derecho roman

I 1 1 En el derecho

1

1

2

3

4

I
I

I
12

14

17

españo1......

1.1.2. Derecho inglés

Origen de la acción de amparo en Guatemala

Amparo

1.3.1. Definición doctr¡naria

1.3.2. Competencia.

1.4. El amparo y la iusticia const¡tucional en Guatemala

'I .'1 .3. Derecho francés... ... ... ... ... ...

1.2.

1 .3.

1.5. Defi niciones doctrinarias de Constituc¡ón.................................

2 19

24

24

1.5.1. Antecedentes y partes de la Constituc¡ón

1.6. Clases de Constitución

CAPiTULO II

Derecho const¡tucional...

2.1. Amparo

2.1. 1. Definiciones doctrinarias

El amparo como un proceso y no como un recurso

Procedencia de la acción de amparo....... 27

Elementos del amparo................. 28

Princip¡os esenciales delamparo............ 29

Causas por las que pueden suspenderse la acción de amparo 32

2.2.

2.4.

2.6.



11i"..
É;..¡',1
\ , 

- 
-41

CAPíTULo lll Pag\:'--'

3. Recursos que proceden en el proceso de amparo en la leg¡slación

penal guatemalteca 41

3.'1. Recurso de apelación....................... 41

3.2. Aclaración y ampl¡ación..................... 42

3.3. Ocurso en queja ............. . 42

3.3.1. El ocursoenqueja es el medio adecuado para reclamar

contra los autos de suspensión deltrámite del amparo......-. 43

3.3.2. No es v¡able el amparo para reclamar v¡olaciones al

procedimiento de la inconstitucionalidad en caso concreto, son

reclamables mediante el ocurso en queja.............................. 44

3.4 Algunas consideraciones sobre la definic¡ón y características de un

recurso procesal 47

3.4.1. Recurso 47

3.4.2. Acc¡ón ..... .. ... 48

3.4.3. Proceso...... ... 49

3.4.4. Juic¡o 49

3.4.5. Características.......................... 50

GAP¡TULo rv

4. Análisis y comentarios del rég¡men jurídico delamparo en Guatemala............ 53

4.1. ConstituciónPolíticadelaRepúbl¡cadeGuatema|a.......................... 53

4.2. Las normasjurídicas............................ 54

4.2.1. La jeraryuia de las normas y la Const¡tución...........................

4.3. La supremacía de la const¡tucional en el ordenamiento jurídico .........

4.4. Corte de const¡tuc¡onal¡dad de Guatemala ..................................

4.5. Controldeconstitucionalidad

4.6. Ley de amparo, exh¡bición personaly de constitucionalidad .............

4.7. Historia del Organ¡smo Jud¡c¡al

4.7.1. Marco legal

56

60

61

70

78

82



f,$li*:l:\
É: -- -

4.7.2. Funciones...

4.7.3. Funciones adm¡nistrativas

4.7.4. Funciones jurid¡ccionales

4.7.5. lntegración y composición

4.7.6. Cámaras de la Corte Suprema de Just¡cia.............................

4.7.7. Competencia de la Corte Suprema de Justicia

4.8. Ley del Organismo Judicial y sus reformas ................,.....................

4.9. Ley de la carrera Judicial ..................

4.10. Breve análisis jurídico de las leyes citadas

coNcLUsroNEs.

RECOTilENDACIONES

BIBLIOGR,/\FiA

oo

101

103

82

83

85

Ito

86

87

89

93

93



r{i:"lllt4
:; li$¡r; i :l
,":, -"n:

INTRODUCCIóN

Debido a la carenc¡a de información legislativa, una gran parte de la población guatemalteca

desconoce que existen medios de impugnac¡ón en el proceso de amparo en la legislac¡ón

guatemalteca por ello para poder real¡zar la presente invest¡gación es ¡nd¡spensable just¡f¡car

que los derechos constituc¡onales, sean objeto de divulgación por los todos los medios de

comun¡cación masiva, para dar a conocer a la población la existenc¡a de los derechos y

que se informen de manera adecuada lo que significa la justicia const¡tucional.

Los medios de impugnación pueden interponerse durante el proceso de amparo en la

legislación penal como una forma de control de parte de los sujetos procesales en la iustic¡a

penal, la presenle invest¡gación pretende colocar en relieve las ¡nc¡dencias que se producen

en el curso del proceso de amparo desde su interposición hasta la sentenc¡a ejecutoria

La hipótes;s la enuncio de la siguiente forma; primero, la interpos¡ción de la acción de

amparo durante el proceso penal no siempre es de resultados restaurat¡vos para el amparista.

Segundo, los medios de impugnac¡ón interpuestos durante el curso del proceso de amparo

son de tendencia dilatoria y no reivindicante.

El objetivo general de este trabajo, es presentar un análisis sobre los medios de ¡mpugnac¡ón

en el proceso de amparo en la legislación guatemalteca. Como objetivos específ¡cos, planteo

el descifrar cuál es el nombre correcto, sí es recurso de amparo o si es acción de amparo,

concluyéndose que se trata de un proceso de amparo, por su autonomia y regulación

específ¡ca. Los supuestos, en esta invest¡gación, se presentan los sigu¡entes enfoques

conceptuales, pr¡mero Ia admisión de los medios de impugnación en el curso del proceso

de amparo en un proceso penal no signifca categóricamente una resoluc¡ón favorable al

interponente ni el reconocimiento judicial de la violac¡ón de sus derechos, segundo los

med¡os de impugnac¡ón legitimados durante e.l amparo como instrumento de controlde las

(i)



,a¡ \/ .' n .'t,

garantías y derechos reconocidos por la constituc¡ón polít¡ca de la república no

en un instrumento legal garante de los intereses personales del interponente

búsqueda de justicia constituc¡onal.

, sino en la

Los capítulos de esta invest¡gación los integré de la siguiente manera: Capítulo l, historia

juríd¡ca del amparo en Guatemala, y cómo ha evoluc¡onado en sus distinlas fases juridicas,

leyes que reconocieron ¡nicialmente las injusticias en la apl¡cación de las leyes; capítulo

ll, pr¡nc¡pios del amparo, elementos necesarios; capítulo ll¡ descripción de los recursos que

proceden en el proceso de amparo en la legislación penal guatemaltecá, el ocurso en queja;

capítulo lV régimen jurídico delAmparo en Guatemala, clasificac¡ón de los casos de amparo,

órganos jurisdiccionales que conocen los procesos de amparo.

El método de ¡nvestigación usado en la presente investigac¡ón, es el analít¡co elcual sirvió

para esclarecer la importancia de los medios de impugnación en el proceso penaly también

fue necesar¡o ut¡lizar el método s¡ntético e inductivo. Las técnicas de investigación utilizadas

fueron el f¡chaje b¡bl¡ográfco, Ia entrevista y los cuesl¡onarios.

Finalmente deseo dejar patentizado mi más profundo agradecimiento a la tr¡centenaria

Universidad de San Carlos; especialmente a la Facultad de C¡encias Jurídicas y Sociales;

así como a sus catedráticos que con su esfuerzo me trasladaron tanto conocimiento

(iD
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CAPíTULO I

l. Histor¡a jurid¡ca del amparo en Guatemala

1.1. En el derecho romano

H¡stóricamente el or¡gen de la acción de Amparo ha sido objeto de muchas controversias,

los tratad¡stas en la materia han formulado diversas referencias en cuanto a los

antecedentes h¡stóricos, razón por la cual menciono dos figuras doctrinar¡as. El autor Raúl

Chávez Cast¡llo determina: "Que como causa principal defendía la l¡bertad y cons¡stia en

que ninguna persona podia retener hombres libres, no puede considerarse un verdadero

antecedente del juicio de Amparo, se puede apreciar que procedía en contra de actos de

un part¡cular relativos a la libertad, de naturaleza civ¡|. En un pr¡ncipio se regulaba la

conducta de las personas particulares, porque ellos eran los que más cometían

violac¡ones de los escasos derechos, además, ten¡an en Ia sociedad Íomana de aquel

entonces, porque ellos controlaban el régimen social imperante y siempre abusaban de sus

derechos y perjudicaban a sus conciudadanos en sus ¡ntereses, la doctrina señala que un

verdadero antecedente del ju¡cio de amparo es la intercesión, la cual era un

procedimiento protector de la persona frente a las arbitrariedades del poder público, con

la ex¡stencia de la parte agrav¡ada, la autoridad responsable, la materia de la queja, los

téminos para interponer dicho procedimiento, los casos de improcedencia; los efectos

de la procedencia, e igualmente la suplencia en la defciencia de la queja."1

rChávez Castillo, Raú1. El ju¡c¡o de amparo. Pág. 72.
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"Conocido también como proceso de Aragón y era un ordenamiento en el cual se

enumeraban los derechos fundamentales de que gozaban los gobernantes, ordenándose

que los mismos deberian ser cumplidos y respetados. Para perfecc¡onar aquella

legislación, se crearon medios procesales denominados procesos forales que constituían

verdaderas instituc¡ones de protecc¡ón, hac¡a las dispos¡c¡ones normativas encaminadas a

garuntizat los derechos de los indiv¡duos, motivo por el cual se inst¡luyeron las audiencias

reales, otorgándoles el carácter de tribunal superior encargado de conocer las v¡olaciones

que afectaban a las personas en sus derechos que les otorgaban los fueros y que por

medio de just¡c¡a mayor se le solicitaba protección. Las funciones de justicia mayor,

cons¡stían en ¡nterpretar las leyes erig¡éndose en un órgano consultivo que debía resolver

las dudas que surgieran con motivo de la aplicación de las diversas disposiciones la vida

jurid¡ca de los ¡nd¡v¡duos; ante é1, se podian reclamar inclusive contra actos del rey.

Manifestación de las personas. Se demandaba por qu¡en era preso o detenido sin proceso

o por juez ¡ncompetente, recurria a la justicia mayor con Ia fuerza de que era victima y en

esa virtud en ciertos casos quedaba libre un día.

Firma o de jurisfirma: La justicia podía avocarse al conocimiento de cualquier causa

invocada ante otro tribunal, garantizando de los efectos de la condena impuesta por éste,

fuero real: lntegrado por c¡nco libros. Uno de Ios aspectos más importanles de este fuero

constituye la facultad exclus¡va del rey para exped¡r leyes; pero siempre subordinado a ¡os

parámetros fijados por el naturalismo, recurso de fueza: Era una acción que debía ejerc¡tar

la persona que había resultado condenada en ju¡c¡o deb¡éndose presentar ante el



monarca y

vulneraba

contrario a

sus tribunales. Tal

en forma man¡fiesta

las leyes".2

acción procedía cuando dentro del

las normas sustanc¡ales del juicio o

procedim

bien el fallo

1.1.2. Derecho inglés

'El Hábeas corpus, el cual surge en el acta de 1679, derivado de la Carta Magna de

lnglaterra, constituyó un antecedente directo del juic¡o de amparo en México, porque en

aquella ¡nst¡tución basaron los princip¡os del juic¡o de amparo de aquel pais, cuyo objeto

cons¡stia en proteger la libertad personal contra Ia aprehensión arb¡trar¡a. Mediante

mandamiento de juez competente dirigido a la persona o autoridad que tuv¡ere deten¡do a

un ind¡viduo, ordenándole que exhiba y presente al detenido o secuestrado, en lugar y

horas señalados. De esta manera el agraviado lograba reivindicar sus derechos ante la

soc¡edad. El derecho del habeas corpus se estableció en defensa de la libertad del

hombre conlra actos ilegales tanto de particulares, como de autoridades, cuando éstas

abusan de sus funciones, comelen actos ilegales contra los ciudadanos, y no podían

ejercer un derecho de defensa, porque e¡ Estado no les concedía esa facultad de

oponerse a las acc¡ones de los funcionar¡os públicos o de particulares que excedían en

sus derechos".3

'¡bid, Pá9.'i34.
' Haurio, André. Teoría del Estado. Páq. '118



l-1-3. Derecho francés

El recurso de casación constituye un antecedenle deljuicio de amparo y nace en Francia,

este recurso era un medio de impugnación, por virtud del cual se combatía la ilegalidad de

las sentencias definit¡vas de ulterior grado que se d¡ctaran en los juicios penales y civiles'

pudiéndose impugnar las violaciones de procedimiento, como los errores de derecho en

que incurriera la autor¡dad al dictar sentencia. La h¡storia demuestra con precisión que el

abuso de autoridad s¡empre ha existido y existirá en tanto el hombre utilice la fuerza en

lugar de la tazón, en su relación social Guatemala es un país donde las inst¡tuc¡ones

jurídicas defensoras de las garantías const¡tucionales, han encontrado el apoyo necesario,

para surgir en la legislación y convertirse en instrumentos legales, para la defensa de los

derechos ¡nd¡viduales y soc¡ales de la población guatemalteca. Estas inst¡tuciones

protectoras de los derechos conferidos por la Constitución Política de la República de

Guatemala y las leyes, son elementos esenc¡ales en un estado de derecho, en donde

impera la democracia. El respeto por los derechos de las demás personas, constituye la

mejor garantía soc¡al del ordenamiento iurídico y ei manlenim¡ento sostenible del orden

públ¡co, consecuentemente el desarrollo del bienestar común de la población

guatemaiteca. La acc¡ón de amparo, como un medio formal de control constituc¡onal, con el

fln de dism¡nuir la transgresión de los derechos inherentes a la persona humana, cuyo

ejercicio está regulado en la ley aplicable, razón por la que los representantes de la

autoridad deberán observar durante el ejercic¡o de sus func¡ones, prop¡as al cargo de los

dignatar¡os y funcionar¡os públicos, quienes fungen como partes ¡ntegrantes del Gobierno

de Guatemala, consecuentemente de la adm¡nistración pública.



1.2. O¡igen de la acción de amparo en Guatemala

El amparo en Guatemala, tiene sus or¡gines en el derecho h¡spano, concretamente en la

Const¡tución de México de 1917 y en la Constitución Española de 1931. Los derechos

fundamentales proteg¡dos por este tipo de leyes son generalmente los de ¡gualdad ante la

ley, sin d¡scriminación por razones de géneros, edad, raza o credo.

En la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca de 1879, decretada por la Asamblea Nacional

Const¡tuyente el 11 de d¡c¡embre de aquel año, no estaba regulado el amparo, pero en

aquella Const¡tuc¡ón se hallaba el medio para hacer valer los derechos ind¡viduales, porque

en el Artículo 34 "conferia el derecho de hábeas corpus, es decir, la exhib¡c¡ón personal.

La que fue regulada por el Decreto 354, en el año '1897". En la reforma introducida a la

Const¡tuc¡ón de'1879, decretada en octubre de 1885, se estableció en el Artículo 17: "que

cualqu¡er c¡udadano puede acusar a los funcionarios por los actos con los que infrinjan la

Consl¡tuc¡ón de la República o las leyes".

Mediante las reformas a la Constituc¡ón menc¡onada, el '11 de marzo de 1921, donde se

reguló en el Artículo seis: El Artículo 34 queda reformado así: La Constituc¡ón de la

República "reconoce el derecho de amparo. Una ley constitucional anexa desarrollará esta

gaÍantía". Transcurrido el gob¡erno de Estrada Cabrera, cuyo período fue de 22 años,

se expandieron las l¡bertades individuales, la l¡bre formación y organización de los

part¡dos políticos, surge en aquellos dias la posib¡lidad de un medio incipiente de control,

denom¡nado el recurso de amparo, en la actualidad se conoce como acción de amparo;

mediante la cual el agrav¡ado, podía oponerse al cumplimiento de determ¡nadas
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resoluciones de las autoridades judic¡ales o adm¡nistrat¡vas las cuales mermaban Mr,-y'
derechos. En el año 1927, nuevamente se introdujo reforma a la Constitución de la

República del año 1879, se dispuso en el Artículo 13, reformó al Artículo 34, quedando así:

"Las declarac¡ones, de derechos y garantías que expresa Ia Constitución, no excluye

otros derechos y garantías individuales no consignadas, pero que nacen del princ¡pio de la

soberanía del pueblo y de la forma republ¡cana de gob¡erno". Toda persona tiene derecho

a pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes; 1o. Para que se le mantenga o

resl¡tuya en el goce de los derechos y garantías que la Constituc¡ón establece; 20. Para

que en casos concretos se declare que una ley, un reglamento o cualquier disposición de

la autoridad no le son aplicables. La Asamblea Nacional Legislat¡va emitió el 12 de mayo

de 1928, la primera ley de amparo, med¡ante el Decreto 1539, debido a la naturaleza del

órgano emisor, era una ley ordinaria, no obstante que desde 1921 se había regulado el

amparo como una ley constitucional, aquello fue un desfase en la legislación de las

garantías const¡tucionales y una muestra perfecta del abuso de poder o del

desconoc¡miento de la ley que regula las instituc¡ones garantes de los derechos de la

población, desde entonces se hacía gala de la negligencia o de la ¡gnorancia de los

legisladores. Por Decreto Número ocho de la Asamblea Nacional Constituyente de la

Repúbl¡ca de Guatemala, el 30 de abril de 1966 se emit¡ó la Ley Constitucional de Hábeas

Corpus y de Constitucionalidad, que estuvo vigente hasta que fue derogada por el Decreto

1-86 de la Asamblea Nac¡onal Const¡tuyente el 8 de enero de 1986. En la Constituc¡ón de

Ia República de Guatemala, promulgada por la Asamblea Constituyente el 11 de marzo de

1945, en el Artículo 51 regulaba e¡ amparo en esta forma: "Toda persona tiene derecho de

ped¡r amparo en los casos y para los efectos siguientes: Para que se le mantenga o

rest¡tuya en el goce de los derechos y garantías que la Const¡tución establece; para que en



casos concretos, se declare que una ley, un .eglamento o cualquier disposición de la'

autoridad, no le es aplicable. foda persona ¡legalmente presa deten¡da o cohib¡da de

cualquier modo en el goce de su libertad individual que sufriere vejámenes o se haga

cesar la coacción a que estuviere sujeta. S¡ el tr¡bunal decretare la libertad de la persona

¡legalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o

el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibic¡ón a que se alude en este inciso, se

pract¡cará en el lugar en donde se encuentre el detenido, vejado o coaccionado, sin previo

aviso, ni not¡ficación alguna a las partes". De lo expuesto, se colige que en la Const¡tución

de 1945 establecía y comprendia dentro del propio amparo, la inconstitucionalidad y ¡a

exhib¡c¡ón personal, instituc¡ones que en la actualidad están reguladas en una forma

específica y b¡en individual¡zada, tanto en la Constituc¡ón Politica de la República de

Guatemala, como en la Ley de Amparo, Exh¡bición Personal y de Constitucionalidad,

aunque están reguladas en un m¡smo decreto. En las Constituciones de la República de

los años 1956 y 1965, se reguló y se mantuvo la instituc¡ón del amparo como un recurso,

de donde estriba el error de d¡cción que algunos aun le denominan recurso de amparo, no

obstante que la propia Ley en ningún momento lo determina con esla denominac¡ón,

situación que se desarrollaron con amplitud en páginas posteriores de este trabajo de

¡nvestigación. En la Constitución de la República de 1965, se reguló lo atinente a la

exhib¡ción personal, el amparo y la inconstitucionalidad; en cuanto al amparo se

especifican cuatro casos de procedencia del mismo y establecieron casos de

¡mprocedenc¡a. En la actualidad, se regulan en la ley de la materia casos de procedencia

e ¡mprocedenc¡a. "No sólo lo referente al amparo sino en las dos inslituciones reguladas en

la misma ley. La Constituc¡ón de la Repúb¡ica de cuatemala, de 1956 cuyo capitulo ll,

regulaba el amparo. La decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de
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sept¡embre de 1965, reguló el amparo y el habeas corpus y el Artículo 84 establec¡ó dqg -'],\*s:,'
una Ley constitucional regularía la forma y requis¡tos de su ejercicio y se crearian los

tr¡bunales antes los cuales deberían ¡nterponerse".' Como puede apreciarse, que en lo

relativo a la ¡nstitución constitucional de amparo, que en algunas ocas¡ones en lugar de

restaurar los derechos del agraviado, le perjudica aún más, porque si se declara s¡n lugar

la acc¡ón de amparo, se le impone al abogado una multa, de mil quetzales, para el efecto

se concede cinco días para hacerla efect¡va, en caso contrar¡o se le ¡niciará proceso legal.

1.3. Amparo

1.3.1. Defin¡ción doctrinar¡a

"El amparo es una institución juríd¡ca que se tram¡ta y resuelve por los órganos del Poder

Judicialy excepcionalmente por los órganos jurisd¡ccionales locales a instancia del

gobernado que considera que un acto de autoridad afecta su esfera jurídica por ser

contrario a sus garantías constitucionales, hab¡endo agotado los medios de defensa

ord¡narios, para que se deje ¡nsubs¡stente y sin efecto el acto sobre el que versa la

demanda y se le mantenga o restituye en el goce de la garantia que estima ¡nfringida. El

amparo protege a las personas contra las amenazas de v¡olaciones a sus derechos o

restaura el ¡mperio de los mismos cuando la violac¡ón hubiere ocurrido".5

4 hftp// es. Wikipedia, org/wiki/. Origen de la acc¡ón de amparo en cuatemala.

5 Plado, Gelardo. Derecho constitucional. Pág. 33,34.



1.3.2. Competencia

La Corte de la Conslitucionalidad conoce en única ¡nstancia, en cal¡dad de Tr¡bunal

Extraord¡nar¡o de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la

República, la Corte Suprema de Justic¡a, e¡ Presidente y el V¡cepresidente de la República.

1.4. El amparo y la justicia constituc¡onal en Guatemala

El contexto de competencia de la justicia constitucional, involucra: La protección de los

derechos fundamentales, es decir aquellos sin cuya existencia no podría existir protección

a los c¡udadanos y cuya v¡olación acc¡ona la garantía const¡tuc¡onal. El proceso de

amparo, el conlrol de constitucional¡dad de las leyes, reglamentos y d¡sposic¡ones de

carácter general y en casos concretos, el amparo para proteger la l¡bertad personal, así

como el trato humano en el caso de la privación de la l¡bertad, en el marco legal

correspond¡ente, porque no es importante el lugar en que se halla una persona, ninguna

ley ni un representante o agente de la autor¡dad debe restring¡r los derechos de las

personas, sin considerar pr¡mero las d¡spos¡c¡ones legales que regulan la v¡da humana, en

forma un¡versal. Debido a las múltiples reformas introduc¡das en la Constitución de la

República de Guatemala, el contro¡ de constitucionalidad de las leyes que inició en el país,

con carácter descentralizado, facultó al poder jud¡cial a ejercerlo. En e¡ Articulo 85 de la

reforma de 1927, se estableció como potestad de la Corte Suprema de Justjcja que al

dictar sentencia podía declarar la inapl¡cabilidad de una ley por ser contrar¡a a la

Constitución de la República, y se determinó que los tribunales de segunda ¡nstancia y

jueces de primera instanc¡a, que solo podían hacer efect¡va la inapl¡cación en casos



concretos. Esta modalidad estuvo vigente hasta 1945, cuando una nueva Constitución dej

la anter¡or Const¡tución s¡n vigencia, que reguló y limitó esta facultad, únicamente en

sentenc¡a. La Constitución de la República de Guatemala, de 1956, mantuvo el control

¡ndef¡nido de constitucionalidad, pero agregó dos variantes: La pr¡mera, a la facultad

conferida a las partes de solicitar en casos concretos la declaratoria de

inconst¡tucionalidad de una norma y segunda; la limitación a los tribunales a declarar la

inconstitucionalidad solamente en sentencia, lo que resu¡ta muy oneroso ese proceso.

Cuando se promulgó la Constituc¡ón de la República de 1965, se estableció un tribunal

concentrado para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Se creó entonces la

Corte de Const¡tucionalidad que se integraba en forma extraordinaria, cuando se daba un

caso que lo ameritaba. La h¡storia de aquella Corte, revela la triste real¡dad porque en los

17 años de vida institucional, solo se ¡nterpus¡eron c¡nm acciones de ¡nconstituc¡onalidad,

de las cuales dos fueron rechazadas de plano, dos declaradas sin lugar, pero el único caso

que prosperó fue presentado y promovido por el M¡nisterio Público, por dispos¡ción del

Pres¡dente de la República. La actual Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala,

como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece en lo conducente los derechos

y libertades que les son reconocidos a los ciudadanos guatemaltecos, en un estado de

derecho, y regula la organ¡zación y func¡onamiento de los órganos competentes

correspondientes. Esta Constituc¡ón fue revestida de una serie de mecanrsmos que

asegura su vigenc¡a. Aunque establece en su normativo que toda disposición o ley que la

contrad¡ga es nula ipso jure, pero que una norma sea nula deberá ser declarada esa

condición mediante sentencia emitida por órgano competente, en este caso la Corte de

Constitucionalidad, que en la actualidad es un órgano de control constitucional

permanente y no como en el pasado que sólo integraba cuando había un caso planteado y

t0



que debía ser conocido y anal¡zado, mediante un proceso const¡tucional. para excluir de l)
legislac¡ón una disposición contraria a la Constitución política de la República, debe

previamente exist¡r una sentencia ejecutoriada de la Corte de Constituc¡onalidad, que

declare la les¡vidad const¡tucional conten¡da en la ley o d¡sposic¡ón de mérito. En la

temporalidad de ley les¡va, es donde exisle el riesgo de que cuando se declare la

inconstituc¡onalidad y por consiguiente inaplicabilidad, para entonces habrá hecho estr"agos

irreparables en los derechos del agraviado. En la actual¡dad persiste en el proceso

constituc¡onal, un sistema m¡xto, en el cual coexiste, el concentrado es aplicable en el

sistema Europeo y el difuso es el sistema apl¡cable en Estados Unidos de América. El

sistema concentrado está regurado en ros Artícuro 267 ra const¡tuc¡ón política de la

República establece las acc¡ones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de

carácter general que contengan v¡cio parcial o total de inconstituc¡onal¡dad, se plantearán

ante el rribunal o corte de constitucionalidad y el Artículo 268 la constitución pollt¡ca de

la República establece ra corte de constitucionalidad es un tribunar permanente de

jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa

como tribunal colegiado con independencia de los demás organ¡smos der Estado y ejerce

func¡ones específicas que le as¡gna la Constitución y la Ley de la materja. Donde regula

un órgano espec¡alizado competente en este caso ¡a Corte de Constituc¡onalidad, que

ejerce el control de la mater¡a de mérito. Su sentencia contiene naturaleza erga omnes,

es decir oponible a todo hombre. Tiene carácter de un órgano legislativo de índole

negativa, por cuanto expulsa del ordenamiento juríd¡co, toda norma que a su ju¡c¡o es

lesiva a la Ley suprema. Mientras que el sistema d¡fuso atribuye a todos jos jueces desde

primera instancia hasta casación, la facultad para declarar, en un proceso concreto la

inapl¡cab¡lidad de las dispos¡ciones regales, contrarias a ra const¡tución porítica de ra
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República, con efeclos sólo para las partes que han intervenido en la controversia. Lcj

Íelativo al control de constitucional¡dad difuso, merece comentario el hecho que Ia

legislación guatemalteca no prevé la instituc¡ón conocida como consulta judicial, cuando

existe duda de inconstitucionalidad, con esa denominación se conoce en otras

legislaciones cuando eljuez ord¡nar¡o plantea al tribunal constitucional, ante la situación de

considerar una norma, contraria a la ley fundamental, siempre que tal contradicción amerite

la op¡nión del tribunal superior. Aunque en elArtículo 204 de la propia Const¡tución Política

de la República, el juez debe declarar bajo su propia responsabilidad la inapl¡cabil¡dad de

una norma inferior. Son circunstancias que en la práctica se producen. La sentencia

profer¡da por el tribunal de amparo tiene carácter declarat¡vo y no queda sujeto a la cosa

juzgada, y sus efectos es a partir de la declaratoria del amparo provisional, la venlaja es

cuando contra Ia sentenc¡a em¡tida por el tr¡bunal, procede la apelación, pero en el caso del

amparo en ún¡ca instancia regulado en el Artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición

Personal, y de Constitucionalidad por conocerse en ún¡ca ¡nstancia, solo proceden los

recursos de aclaración o de ampliación y desde luego es responsabilidad de los

funcionar¡os, pero lo resuelto no podrá mod¡f¡carse, por ningún concepto, de aquí entonces

los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, deben garantizar ]a legitimad de la

sentencia, en caso contrario cometerán una ¡njusticia notaria inmutable.

1.5. Defin¡c¡ones doctrinarias de Constitución

Con este vocablo se designa a la ley superior de un Estado. As¡mismo se le denomina,

Carta Magna, Carta Fundamental, Carta Política, Ley Primar¡a, Ley principal, Ley de Leyes

y Ley Natural. En el país ex¡ste un s¡stema múltiple de control de la const¡tucional¡dad de

12
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las leyes. Asi, el Artículo 152. Poder Públ¡co. "El poder proviene del pueblo. Su e

esta sujeto a las l¡m¡tac¡ones señaladas por esta constitución y la ley. Ninguna persona,

sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio"; el Articulo 154

establece: "los funcionarios son depos¡tarios de la autoridad, responsable legalmente por

su conducta ofic¡al, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y

empleados públicos están al servicio del estado y no de partido político alguno. La función

publica no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse

s¡n prestar previamente juramento de fidel¡dad a la Const¡tuc¡ón"; por otra parte el Artículo

175, estatuye: "ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de al constitución. Las leyes

que violen o tergiversen los mandatos constituc¡onales son nulas ¡pso jure". Las leyes

calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras

partes del total de diputados que ¡ntegran el Congreso, previo d¡ctamen favorable de la

Corte de Const¡tuc¡onalidad; y por últ¡mo el Artículo 268 estipula: "que ¡a corte de

Constituc¡onal¡dad es un tr¡bunal el permanente de jur¡sd¡cción privativa, cuya función

esenc¡al es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal coleg¡ado con

¡ndependencia de los demás organ¡smos del Estado y ejerce func¡ones especificas que le

asigna la const¡tución y la ley de la mater¡a". Jellinek, se refiere a la const¡tución en los

s¡guientes térm¡nos: las reglas jurídicas que determinan los órganos supremos de este; su

modo de creación; sus relaciones recíprocas; su competencia, y la posic¡ón de cada uno

en relac¡ón con el poder estatal. García Máynez, la deflne así: por constitución se entiende

entonces la estructura fundamental del estado, es decir, la forma de organización política,

la competenc¡a de los d¡versos poderes y los principios relat¡vos a¡ "status" de las

personas. El autor chileno Máximo pacheco, define la Const¡tución Política asi: "Es la ley

fundamental del estado que establece las bases de su organización y la forma de su
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gobierno, continua expresando que la m¡sma contiene las normas juríd¡cas que determina

la forma del Estado, el régimen del gobierno, las garanlías de ¡os derechos de las

personas, la organización y atribuciones de los poderes públ¡ms que ejercen diversas

funciones del Estado, el régimen administrativo, el procedimiento de reforma de la

Constitución Política".6 El autor guatemalteco Santiago López Aguilar, def¡ne la constitución

como: "la ley princ¡pal que establece garantias básicas para los gobernados, organ¡za la

estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de

control de sus actos, a través de los recursos". 7

'1.5.1. Antecedentes y partes de Ia Const¡tución

Los antecedentes constitucionales en Guatemala, se remontan a la Época Colonial, pues

anles de la declaracjón de independencia de 182'1, o etapa colonial, rigieron las

const¡tuc¡ones españolas; la de Bayona formulada en 1808 y la de la Monarquía Española

de 1812, poster¡ormente rigió la Constitución de la República Federal de Centroamérica de

1824, siendo hasta el 11 de octubre de 1825 en que se promulgó la pr¡mera Carta

Fundamental y asi le sucedieron en su orden las de 1879, luego delfracaso de la unión, se

vue¡ve a la de '1879, después de la 1945, y la de 1965, hasta llegar a la que se encuentra

en vigenc¡a a la fecha, promulgada y sancionada en 1985, ¡niciando su v¡genc¡a el 14 de

enero de 1986, la cual fue reformada por la consulta popular, por acuerdo Legislativo 18-

93. Se puede considerar como las características más importantes del constitucional¡smo

desde la declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789; la garantía de los derechos

ind¡v¡duales y el princ¡pio de la separación de poderes. El concepto de Const¡tución

ó López Mayorga, LeonelArmando. lntroducc¡ón al estud¡o del derecho l. Págs 147,148
? ob. cit. Págs. 147,148.
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jurídico-formal, se impone a lo largo del Siglo XIX a través del llamado movimientov

constituc¡onalista, íntimamente ligado con la revoluc¡ón l¡beral, en el cual la Constituc¡ón en

su instrumento jurídico de la l¡m¡tación del poder. La Constitución en la actual¡dad, está

cons¡derada como un derecho especial que garantiza el orden. Se asegura su observancia

instituyéndola en un documento escrito, generalmente cod¡ficado, cuya promulgac¡ón se

reviste de especiales solemnidades.

'1824. se decreta el 22 de noviembre de 1824, la Constitución de la República Federal de

Centro América por la Asamblea Nac¡onal Const¡tuyente, siendo la primera de Centro

Amér¡ca.

'1825; se promulga el 11 de octubre de 1825, la primera Constitución Política del Estado de

Gualemala, entrando también en vigencia el mismo año.

1879;se promulga el 11 de diciembre de 1879, la Ley Constitutiva de ta Repúbtica de

Guatemala, s¡endo la segunda de Guatemala y la primera de la República, teniendo varias

refomas a lo largo de su vigencia.

1921;se promulga el I de septiemb¡e de 1921 la Const¡tución Polít¡ca de la República

Federal de centro América la cual incluye los Estados de Guatemala, El Salvador y

Honduras y entra en vigor el 1" de octubre de 1921 la Constitución de 192'1, siendo ésta la

segunda de Centro América.

1945; se aprueba el 11 de mazo de 1945 y entra en vigor el 15 de mazo de 1945 la

Constitución de 1945.
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'.=:l{,.,",.i'1956; se aprueba el 2 de febrero de '1956 y entra en vigor el 1. de mazo de 1956

Const¡tución de 1956.

1965; se aprueba el 15 de septiembre de 1965 y entra en v¡gor el 5 de mayo de 1965 la

Constituc¡ón de 1965.

1985; se aprueba el 31 de mayo de 1985 y entra en v¡gor el 14 de enero de .1986, la actual

Constitución Política de Ia República de Guatemala por la Asamblea Nacional

Constituyente.

Partes de la Constitución: La Constituc¡ón política de la Repúbl¡ca de Guatemala,

juridicamente se divide en tres partes, las cuales son: "parte Dogmática, com¡enza desde

el Artículo I al Artículo 139 de ¡a Const¡tución Política de República de Guatemala, en Ia

cual se encuent¡an los derechos y libertades fundamentales. parte Orgánica; esta parte

comienza desde elArtículo 140 al Articulo 262 de la Constitución polítjca de República de

Guatemala en Ia cual se establece la Organización del Estado y de los Organ¡smo del

Estado, los cuales son:

Organismo Legislativo (Artícu¡o 157 alArtículo 181);

Organismo Ejecutivo (Artículo '182 al Articulo 202); y

Organismo Judicial (Artículo 203 at Artículo 222).

Así como de ¡as ent¡dades autónomas y descentralizadas del Estado.
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Parte Procesal, Pragmática o Práctica: Está comienza desde el Artículo. 263 al Artículo

281 de la Constituc¡ón Polít¡ca de Repúbl¡ca de Guatemala, en la cual se establece los

princip¡os const¡tucionales, las garantías const¡tucionales y tas reformas constitucionales".s

1.6. Clases de Constitución

De acuerdo con la posibil¡dad de refoma, las constituc¡ones se clasif¡can doctrinariamente

en rígidas y flexibles; son rígidas cuando para su reforma o abrogación presentan

dificultad, estando a nada esta facultad generalmente a la Asamblea Nacional

Constituyente. Son fexibles, aquellas constituciones que pueden reformarse o derogarse

por el Congreso de la República. La Conslituc¡ón al conformarse con una parte que si

puede ser reformada y otra que presenta dificultad para su reforma, es considerada como

una Constitución de carácter mixta, ya que contiene parte flex¡ble y parte rígida. En lo

relativo al derccho constitucional guatemalteco conforme lo establecido en el Artículo 277,

tienen inic¡at¡va para proponer reformas a la Const¡tución: El pres¡dente de la Repúbl¡ca en

Consejo de Ministros, d¡ez o más diputados al Congreso de Ia República, la Corte de

Constitucionalidad, el pueblo mediante petic¡ón dirigida al Congreso, con el mínimo de

5000 ciudadanos empadronados por el Registro de Ciudadanos. Podrá reformarse la

Const¡tución en elArtículo 278 y los contenidos en los Capítulos I del Título ll, relativo a los

derechos ind¡viduales, contenidos del Artículo 3 al 46. Solo por una Asamblea Nacional

Constituyente. De conform¡dad con el Artículo 278 de la Const¡tución Política: "Los

artículos de la Const¡tuc¡ón que puedan reformarse por el congreso, necesariamente

tendrán que hacerse con el voto de las dos terceras partes del total de diputados que lo

e Enciclopedia eñ línea: http// es. Wikipedia.org/wiki/.Antecedentes y paÍtes de la Const¡tuc¡ón de la
Repúblióa de Gu.temala-
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integran y luego ralificadas a través de Consulta Popular, requ¡s¡to sine quanon, para su

entrada en vigencia". El Artículo 173 de la Const¡tución de Política establece:

"procedim¡ento Consultivo. Las decisiones polít¡cas de especial transcendencia, deberán

ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los c¡udadanos". La consulta será

convocada por el Tribunal Supremo Electoral a ¡niciativa del presidente de la Repúbl¡ca o

del congreso de la República, que ftarán con precisión la o las preguntas que se

someterán. El Artículo 28'l de la Ley fundamental, "establece que no son reformables en

ningún caso los Artículos 140,'141,165 inciso g), 186 y 187, o cualqu¡er cuestión que se

ref¡era a vulnerar la forma republicana del gob¡erno y de principio de no reelección para el

ejerc¡cio de Ia Presidenc¡a de la Repúbl¡ca, o lo relativo a la alterabilidad en el ejercicio de

la Presidencia de Ia República". A este tipo de normas se les conoce en la doctrina

constitucional como normas pétreas. También dos clases de const¡tuc¡ón, entend¡endo al

desarrollo de sus normas; si una Constitución cont¡ene solo normas fundamentales, es

decir las que no se puedan omitir por su esenc¡a se les denomina no desarrolladas y si por

el contrario, sus normas son ampl¡amente detalladas se les denomina desarrolladas. La

Constitución Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala es de clase mixta, "ya que puede ser

reformada una parte por et Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala y otra parte por la

Asamblea Nac¡onal Constituyente".e La Const¡tución Política de la República de Guatemala

para ser reformada se basa desde el Artículo 277 al Arliculo 281 de la m¡sma Ley

Suprema.

e López l\fayorga, LeonelArmando. Ob. C¡t. Págs. 150,151.
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CAPíTULO II

2. Derecho constituc¡onal

"El Derecho const¡tucional es una rama del Derecho públ¡co cuyo campo de estudio ¡ncluye

el análisis de las leyes fundamenlales que deflnen un Estado. De esta manera, es materia

de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, foma de gob¡erno, derechos

fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las re¡aciones

entre poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos".l0

Poder politico: Clás¡camente el poder se conoce como la potencialidad de hacer que un

tercero haga o realice lo que se le solicita u ordena. En ese sentido, un órgano tiene poder

cuando posee capacidad de coerción para hacer cumplir sus mandatos imperativos. El

signif¡cado actual en las democracias l¡berales va ligado a la existencia de una legit¡midad

democrática, y a la atr¡bución de capacidad dispositiva acorde al cr¡terio de oportunidad

política. Asi, el concepto se contrapone al poder que se atribuye a la administración o a los

órganos judic¡ales, pues éstos poseen una voluntad que ha de estar fundada en un texto

legal, es dec¡r, poseen una capac¡dad reglada cuyas decisiones jamás pueden basarse en

cr¡ter¡os de oportun¡dad. Este poder necesita un fuertisimo respaldo popular y/o hallarse

vinculado a grupos de pres¡ón o factores de poder.

Constitución: Es un texto de carácter jurídico-político, fruto del poder constituyente que

fundamenta (según el normativ¡smo) todo el ordenamiento, situándose en él como norma

ro Prado, Geaardo. Derecho constitucionat. Pág. 2.
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que recoge, define y crea los poderes const¡tuidos limitándolos al servicio de las personas.

Además, tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier

otra que fuese posterior y contraria a ella. Es la norma que da lógica a todo el s¡stema. El

derecho común surgirá de ella por mecan¡smos de derivación y apl¡cac¡ón.

Estructura formal: Así, la estructura formal de un texto constitucional establecida por la

doctrina sería la siguiente: Justif¡cación del propio poder const¡luyente originario, soberanía

nacional. Poderes const¡tuidos, tabla de derechos fundamentales, parte dogmát¡ca. Cabe

destacar, que la doctrina anglosajona suele considerar a la tabla de derechos

fundamentales como anterior a los poderes constituidos.

D¡v¡sión de poderes: En todo rigor debe decirse división del poder en dist¡ntas func¡ones, o

div¡sión tripartita del poder, s¡endo tres las clásicas. Permile un efectivo control interno y

externo. El modelo puro proyectaba una situación de total ¡ndependenc¡a entre las tres

expresiones del poder (legislar, ejecutar lo legislado y dec¡dir los derechos de ¡os

particulares.

Estado de derecho: Éste se crea cuando toda acción soc¡a¡ y estatal encuentra sustento en

la norma; es así que el poder del Estado queda subordinado al orden juridico v¡gente, por

cumplir con el proced¡miento para su creac¡ón y es eficaz cuando se aplica en la realidad

con base en el poder del Estado, a través de sus órganos de gobierno, creando así un

amb¡ente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Sin embargo, no basta

con que exista una autoridad pública sometida al derecho. Para estar en presencia de un

verdadero y auténtico Estado de derecho, el ordenamiento juridico del respectivo estado,
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debe reunir una serie de características que dan origen a un Estado de derecho real o-

material. El concepto de Estado de Derecho se explica por dos nociones: El Estado de

Derecho en sentido formal y en sentido material.

Soberanía nacional: Es un concepto ideológ¡co surg¡do de la teoría política liberal, que

puede remontarse a Locke y Montesquieu a finales del Siglo XVll en lnglaterra, Siglo Xvlll

en Francia. Hace pertenecer la soberanía a Ia nación, una entidad abstracta y única,

vinculada normalmente a un espacio físico ¡a tierra patria o patria, a la que pertenecen

tanto los ciudadanos presentes tanto como los pasados y futuros, y se define como

superior a los individuos que la componen. También cons¡ste en la capacidad tanto jurídica

como real de decidir de manera definit¡va y eficaz en todo conflicto que altere la unidad de

la cooperac¡ón social, territorial en caso necesario e incluso contra el derecho positivo y

además de imponer la dec¡sión de todos los habitantes delterritorio.

Derechos fundamentales; Los derechos o facultades básicas e ¡nal¡enables que se

reconocen en un ordenamienlo a los seres humanos. La teoría del derecho natural supone

que deberían reconocerse a todo hombre en cualquier ordenamiento.

Estab¡lidad constitucional: La Const¡tución ha de servir de marco juríd¡co para la

just¡f¡cación del poder polít¡co, y por ello ha de gozar de cierto grado de estab¡lidad en su

texto, soportando el paso de sucesivos gobiernos sin necesidad de cambiar su letra. por

ello, la mod¡f¡cación de la norma suprema está somet¡da a una gran cantidad de

restricciones, destacando especialmente el requisito de mayorías espec¡almente

cual¡ficadas para las votac¡ones sobre su alteración.
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Supremacía constitucional: Concepto procedente del antiquís¡mo precedente-

jurisprudencial y que supone la estructuración del ordenamiento jurid¡co en una pirámide

jerárquica en la que la Const¡tuc¡ón ocuparia la cúsp¡de. Asi, la supremacia supone el

punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma posterior

y contrar¡a que eventualmente entrase en colis¡ón con la norma suprema provocaría Ia

nul¡dad de la norma infer¡or. El mayor desarrollo de este concepto se debe a la teoría pura

del derecho de Hans Kelsen.

R¡gidez const¡tuc¡onal: Es un concepto, según el cual, la norma suprema ha de designar un

proceso especÍfco para su propia mod¡f¡cación, diferente al procedimiento utilizado

habitualmente para la producción normativa infraconst¡tuc¡onal. Por el contrar¡o, se habla

de flexibilidad const¡tucional cuanto más similar es el proceso de reforma al de creación

legislativa ordinar¡a. Los grados de rigidez, dependen de una serie de factores disyuntivos:

Si el órgano reformador es creado y eleg¡do especialmente para la reforma o es uno de los

que hab¡tualmente funcionan. El número de instituciones polít¡cas cuyo consentimiento

debe concurÍir para poder reformar la Const¡tuc¡ón las mayorías ex¡gidas para la reforma.

La participación del pueblo, que puede ser directa a través de un referéndum o indirecta a

lravés de elecciones para una nueva asamblea que deberá ratificar o redactar la reforma.

Control de constitucional¡dad: "La Constituc¡ón posee carácter de norma suprema, y por lo

tanto, su cumplim¡ento ha de estar garantizado por el ordenamiento .juríd¡co en su

func¡onam¡ento cotidiano. Asegurar que no se viole la norma constitucional con los actos

de los poderes const¡tuidos es el controlde constitucionalidad.
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colisión normat¡va: En caso de que dos normas jurídicas tuvieran un contenido*'""

incompatible enlre sí, se produce la llamada colisión normativa. El ejemplo más

ampliamente ut¡lizado para ilustrar una colis¡ón normativa, pasa por concebir una situación

en la que una norma ordenase la real¡zac¡ón de un delerm¡nado comportamiento, y a la

vez, otra norma distinta proh¡b¡era la realización de tal comportamiento. Para resolver las

colisiones entre nomas, acorde al pr¡nc¡pio de coherencia del ordenamiento jurídico, se

recurre a una ser¡e de cr¡terios que establecen qué norma prevalece, y qué norma se ve

deroqada.

Jerarquía: La jerarquía normativa supone la existencia de normas de distinto rango, de

manera que aquella que esté en un peldaño super¡or de la escala, destruye a la no.ma

¡nferior.

Temporalidad: En el supuesto de que dos normas de ¡gual rango sufran una colisión

normativa, la norma posterior en elt¡empo deroga a la norma anter¡or.

Especialidad: En el caso de que ex¡stan dos normas de igual rango sufriendo una colisión,

aquella norma que busque la regulación más específica de la mater¡a prevalece sobre la

norma más general.

Prelac¡ón ax¡ológica: Debería aplicarse aquella norma que esté tutelando un derecho

superior en la escala de valores constitucional. EI derecho procesal const¡tuc¡onal, es una

rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la

protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la
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Constitución. Está constituido por el conjunto de procedim¡entos (como, por ejemplo, la

acción de amparo, el habeas corpus y Ia acc¡ón de ¡nconstitucionalidad) y órganos

destinados a preservar la supremacía de la Constitución".11

2.1. Amparo

2.1.1. Defi n¡c¡ones doctrinarias

Es un ju¡cio constitucional autónomo, que se in¡c¡a con la acción que ejerc¡ta una persona,

ante el órgano jurisdiccional, por el que se considera agraviado, por los téminos,

comprendidos en una resolución emitida, por un órgano administrativo o jud¡cial

compelente y que se considera violator¡o a las garantías constitucionales ¡ndiv¡duales, con

el propósito de restaurar sus derechos, reconoc¡dos legalmente en su favor. El amparo, es

la garantía constitucional, confer¡da por la ley a los habitantes de la República, med¡ante, el

cual se desarrolla y defienden el orden constituc¡onal y así como restaurar los derechos

propios de las personas, reconoc¡das por toda ley y conven¡os internacionales, rat¡f¡cados

por el Gobierno de Gualemala, cuando éstos hayan sido inobservados por los demás; en el

ejercicio legítimo de sus funciones como d¡gnatarios o funcionarios públ¡cos. Desde luego;

no sólo es procedenle contra las resoluc¡ones cuyos términos son lim¡tativos a los

derechos de las personas: s¡no también contra una ley perjudicial al orden público, o contra

los actos de una autoridad, que exceda en el ejercicio de sus funciones. Se plantea con

regularidad la interrogante, sobre si el amparo es un recurso o es una acción, sin embargo,

en el proceso constituc¡onal guatemalteco, la ley no determina la naturaleza jurídica del

rr http//es. Wikipedia.org^rikil, Contrcl constitucional.
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amparo, como sucede con otras leyes. sin embargo, apoyándose en las considerac

doctrinar¡as al respecto, se puede concluir que esta ¡nstitución propia del proceso

const¡tucional, no es un recurso, porque no cumple con los presupuestos para que sea un

medio de ¡mpugnación. Los órganos competentes para conocer el amparo, son de

naturaleza jud¡cial, porque las disposiciones que regulan esta inst¡tución son de naturaleza

procesal y debe ser entonces promov¡do anle una autoridad judicial. Es un ju¡cio

constituc¡onal, porque se trata de un proceso judic¡al, mediante la cual se establece el

imper¡o constitucional durante el curso del mismo, para su val¡dez, porque todo acto,

real¡zado en contra de una norma const¡tuciona! es nulo.

2.2. El amparo como un proceso y no como un recurso

El proceso de amparo es constitucional y es autónomo, se concluye mediante el

pronunciamiento de una sentencia, comprende el conjunto de actos procesales de las

partes y de los tribunales que finaliza su intervención con una resoluc¡ón definitiva, donde

se anal¡za, si las actuac¡ones de los órganos competentes responsables vulneraron las

garantías ind¡viduales o sociales. En el amparo sustanciado ante juez competente, se

entiende que es un proceso, toda vez que en el mismo se ejecutan todos los actos

procesales; que concluyen con la sentencia; s¡n embargo en el amparo d¡recto se ha

comprendido como un recurso, ello es en virtud del controi de legalidad, tomando en

cons¡derac¡ón a las v¡olaciones ¡nd¡rectas a la Const¡tuc¡ón Po¡ít¡ca de la Repúbl¡ca, en

donde el tr¡bunal de amparo se convierte en un tribunal revisor, porque anal¡za a las

v¡olaciones a las leyes ordinarias o específ¡cas, de ahí su semejanza, con el recurso de
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casación y en donde la sentencia del acto reclamado y si se cometieron violaciones

procedimiento se repondrá éste a partir del momento en que se ¡ncurr¡ó en la violación.

Debate doctrinario: El recurso de amparo es estudiado desde d¡versas perspectivas

jurídicas, a saber: Los que se oponen al criter¡o dé que el amparo sea cons¡derado un

recurso, sostienen que un recurso se plantea s¡empre al interior de un proceso; mientras

que el amparo no busca corregir malos procedimientos o realizat una correcta

¡nterpretación de las normas vigentes dentro de un proceso o litis, sino busca proteger los

derechos fundamentales de las personas. As¡mismo, para fortalecer esta posición se

sostiene que los recursos solo proceden contra autoídades mientras que el amparo

procede también contra particulares. En base a lo anteriormente sostenido, en México Fix

Zamudio y Jorge Carp¡zo sostuv¡eron que es un ju¡cio, en Argent¡na Sanchez V¡amonte,

Linares Quintana, sostuv¡eron que es una acción procesal; mientras que, en España se

tiene que la mayoría de los procesal¡stas sostienen que es proceso sustant¡vo e

¡ndepend¡ente. Por su parte, BidaÍ Campos ¡ndica: que hay derechos que protegen otros

derechos y se los llama garantías y que entre estas garantías que se constituyen como

derechos se encuentra el amparo. La posición que el amparo es un derecho está

fortalec¡da en el hecho que se encuentra reconocido en los Tratados de Derechos

Humanos; así por ejemp¡o, respecto al Artículo 25.1 de la Convención Americana de

Derechos Humanos la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la Op¡n¡ón

Consultiva 8/87, sostuvo que: "es una d¡sposición de carácter general que recoge la

instituc¡ón procesal del amparo, entendido como el proced¡miento judicial senc¡llo y breve

que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y

leyes de los Estados Partes y por la Convención", cuya existenc¡a no sólo debe ser formal,
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sino que debe resultar idóneo para proteger los derechos humanos en la práct¡cal

Asimismo, el constitucionalista boliviano Boris Wilson Arias López sostuvo en su libro

Amparo Constituc¡onal y habeas corpus que se debe indicar que la d¡f¡cultad de encontrar

una def¡n¡c¡ón de amparo y establecer con precisión su naturaleza jurídica y en

consecuenc¡a su esenc¡a, surge en razón a que en cada país tiene una amplitud de

protección de los derechos y garantía además de procedim¡entos totalmente diferentes a

los de los otros paises. Así por ejemplo, en México es casacional y esto es deb¡do a que

en Ia Corte Suprema se concentra tanto el control de constituc¡onal¡dad como el de la

legalidad; asimismo, en legislaciones que no admiten que el amparo proceda contra

resoluciones judiciales, no puede ser un recurso y es en estos paises en los cuales el

amparo sobre todo se configura como un proceso.

2-3, Procedencia de la acc¡ón de amparo

Es un derecho público, sus normas son ¡mperativas, es además un derecho subjetivo que

tiene toda persona ya sea física o moral como habitantes de la República, de acud¡r ante el

poder judicial, cuando considera que se ha violado su garantía ind¡vidual mediante un acto,

o ley emitido por autoridad del Estado en los supuestos prev¡stos en la Iey respectiva; con

el propósito de que se restituya en elgoce de d¡chas garantías, restableciendo el estado de

las cosas antes de la violación, y obligando a la autor¡dad a respetar la garantía ind¡v¡dual

v¡olada, es una forma de recuperar el ¡mperio de la ley, que ha sido vulnerada por un

funcionario o empleado públ¡co o un part¡cular.
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2-4. Elementos del amparo

Se puede prec¡sar que los elementos del amparo, están ¡ntegrados por c¡nco unidades, las

cuales se exponen a continuación para ilustrar en mejor forma este trabajo,

proporcionando al lector una perspectiva adecuada del fenómeno objeto de Ia

investigación, viabilizando la interpretación del caso:

Sujeto act¡vo. En realidad es la persona agrav¡ada, titular de la acción de amparo, esta

situación concurre cuando el que presenta el amparo es el prop¡o agraviado, no así cuando

interviene un pariente dentro de los grados ley y el abogado asesor y procurador del

interesado.

Sujeto pasivo. Está constituido por la autoridad del Estado que ha v¡olado presuntamente

las garanlías ind¡viduales del gobernado, en cualquiera de los presupuestos regulados, por

la norma correspond¡ente.

Objeto: Es aquél que mediante la prestación del servicio jurisdiccional, imparte la

protecc¡ón al sujeto activo contra una ley o un acto de autoridad que jnfringe sus garantías

¡ndividuales en los casos señalados por la ley.

Por sus causas se divide en:

Remota: Se manifiesta por la existencia de la relación concreta del quejoso con el derecho

objetivo, de donde resulta que el agrav¡ado puede acudir ante los tribunales competentes



en defensa de su derecho, consistente en la protección de las garantías ¡ndividuales en el

supuesto formal.

Próx¡ma: Constituida por la transgres¡ón a los derechos fundamentales del interponente, ya

sea por la violación de sus garantías ind¡viduales o por violación de la órbita de la

jur¡sdicción y competenc¡a.

Naturaleza: Se concluye en la func¡ón de que es autónoma, ¡ndependiente y abstracta de

la existencia de la transgresión a las garantias individuales o del sistema de jurisd¡cc¡ón y

competencia. Cuando es ejercitada, aunque la pretens¡ón sea fundada o no, los tribunales

ejerce la función que les es propia admitiendo o desechando la demanda y en el primer

caso la citación para el tercero pedudicado si existiere, la petic¡ón de ¡nfome a la autoridad

responsable, la celebrac¡ón de la audienc¡a, aún más en la emisión de la sentencia

definit¡va ya sea que niegue, conceda o se sobresea el amparo solicitado. Los principios

constituc¡onales, la acción de amparo son aquellos presupuestos jurídicos fundamentales,

por razón de los cuales se r¡ge el proceso de la acción de amparo, sin cuya presencia no

habría proceso.

2.5. Pr¡ncipios esenciales del amparo

De ¡niciativa o ¡nstanc¡a de parte: Para promover un proceso de amparo se requ¡ere de la

solicitud, que deberá presentarse, la persona agrav¡ada, su abogado o par¡entes dentro de

los grados de ley, o el gestor judicial, figura subjetiva espec¡al en este proceso; ante los

órganos jurisdicc¡onales competentes como lo establece la ley de Ia materia, esto se
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traduce en que los funcionarios competentes no deben iniciar un amparo de of¡c¡o, porque

es requisito formal, que exista un que.¡oso que solicite oportunamente la protecc¡ón del

Estado, a través de las instancias respect¡vas; en ocasión de ser vict¡ma de un acto, de

una ley, de un reglamento, que no le es aplicable por ser perjud¡cial a su persona o su

patrimonio o a los de sus parientes dentro de los grados de ley. Existencia obligatoria del

agravio personal y d¡recto, para viabilizar el amparo deberá existir obligadamente un

agravio.

Material u objetivo: Que consiste en el daño o perjuicio causado a toda persona, por un

dignatario o func¡onario público, que actuó en exceso en sus atribuciones, en relac¡ón a

las garantías constitucionales de la que es t¡tular el agraviado o sus par¡enles dentro de los

grados de ley.

Subjetivo pas¡vo: Persona a quien la autor¡dad provoca el agravio.

Subjet¡vo act¡vo: Se ref¡ere a la autor¡dad que al realizar un hecho posit¡vo o negat¡vo

¡nfiere el agravio a un administrado;

Formales: Son los preceptos const¡tucionales que han sido violados por la autoridad que

ejecutó el agravio en contra del queioso; ampliamente tutelado por la ley respectiva; es

evidente que los conceptos de daños o perjuicios comprend¡dos en el proceso de amparo

son d¡stintos a los que alude el derecho civil, obviamente en el amparo debe ex¡stir una

violación a las garantias individuales de una persona. Asim¡smo, el detrimento debe ser

personal directo y objetivo. EI que sea personal signif¡ca que la persona que intenle la
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acción de amparo debe ser el titular de los derechos subjetivos públ¡cos que

Constituc¡ón Política de la República, el que el agravio deba ser directo, impl¡ca

menoscabo de esos derechos subjetivos públicos de los cuales el gobernado es

legit¡mado y que mediante la ley o acto de autor¡dad le deben necesariamente a su titulary

a ninguna otra persona.

De prosecución judicial: Se encuentra establec¡do en el Artículo 33 del Decreto l-86, de la

Asamblea General Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constituc¡onal¡dad y sus reformas. Consecuentemente, la autoridad judicial es la única

competente para conocer del amparo de conformidad con los Artículos 11 al 18 de la Ley

precitada, que será diligenciado de conformidad con las normas procesales establec¡das

en la ley específ¡ca y la ley común, como supletoria.

Relatividad de los efectos de la sentencia de amparo la sentencia profer¡da por el tribunal

amparo, que anule el acto violatorio recurrido es relat¡va si sólo lo anula en particular, esto

es, si solamente protege a quien obtuvo una sentenc¡a en su favor, ubicándolo en una

situación privileg¡ada que en nada beneficiará a las demás personas ajenas a la queja. La

sentencia no es general o absoluta, pero si benef¡ciará a los gobernados, cuando se trata

de una ley de aplicac¡ón general o local como el caso de las municipal¡dades cuyos

funcionarios legislan cuando no tienen la facultad para hacerlo.

De estr¡cto derecho: La sentencia proferida por el tr¡bunal de amparo, únicamente deberá

considerar los térm¡nos de la v¡olación aludida por el quejoso en su demanda, sin analizar

otras cuestiones que no fueron argumentadas en la misma.
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2.6. Causas por las que pueden suspendeEe la acción de amparo

Suspens¡ón deltrám¡te: "Motivo de mucho atraso en la adm¡nistrac¡ón, era el s¡n número de

amparos que se promovían, no obstante que e¡ plazo para su interposición había vencido.

Estos casos concluían hasta sentencia, aunque desde el ¡n¡cio se sabía, que séría

desestimatoria, por razones de forma, la extemporane¡dad ¡mpos¡bilitaba un análisis de

fondo"12. Por lal razón, esta Corte con fundamento en precedentes, que tienen su or¡gen

desde f¡nales de '1996, concluyó en la pos¡bilidad de suspender el d¡l¡genciamiento de

aquellos amparos, en los que advirtiéndose desde el inic¡o, la om¡s¡ón del cumplimiento de

requ¡s¡tos ¡nsubsanables, como Ia temporal¡dad, defin¡tiv¡dad, leg¡t¡mación activa o pasiva,

ya que la carenc¡a de los presupuestos no le perm¡tía al tr¡bunal de amparo actuar. En la

actualidad, es criterio reiterado que los tribunales de amparo pueden suspender el trámite

de tales acciones, cuando ver¡f¡quen la falta de un presupuesto procesal. En la práct¡ca

forense, se ha generado duda, sobre las situaciones en que procede tal suspensión, por lo

que resulta pertinente, con vista de la resoluc¡ón que cont¡ene el criterio respectivo,

exponer en qué casos puede ocurrir, esta ¡ncidencia procesal, suspende y en que

situaciones no procede. Eltexto de suspensión literalmente establece: ElArtículo 22 de la

Ley reguladora del amparo, "permite mandar a corregir por quien corresponde las

om¡siones en el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición de los amparos e

impone al tr¡bunal que conoce del caso, él debe de dar trám¡te a éste, pero ordenando al

interponente cumplir con los requisitos faltantes, dentro del térm¡no de tres días"; estos

requ¡s¡tos se encuentran previstos en el Artículo 21 lbíd., "los que por su naturaleza, son

¡nsubsanables". Sin embargo, debe hacer notar que el Artículo 22 anleriormente c¡tado,

D Corte de Constitucionalidad de Guatemala. lncidencias procesales. Pág- 13 - 37.
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hace referencia a la no suspensión del trámite del amparo en lo posible disposición que

hace prever la existenc¡a de otros requisitos' que debido a su condic¡ón de ¡nsubsanables

por cuest¡ones -fáct¡cas- imposib¡l¡tarían en absoluto la continuac¡ón de aquel trám¡te. En

este tipo de requis¡tos, están comprendidos los presupuestos procesales que el tribunal

tiene que depurar en pr¡mer orden, para que una vez comprobado que han sido adecuada

y puntualmente cumplidos, esté en cond¡ciones de determinar si el amparo resulta

procedente'.,Estacortehaconsideradoquecuandoeltribunalrec¡belosantecedentesdel

caso o el informe circunstanciado y se percata mediante el examen depurativo in lim¡ne a

que se ha hecho referencia, que el amparo ha sido presentado sin cumplirse uno de los

presupuestos procesales, no tiene sentido n¡ ob.ieto continuar el trámite de la acción porque

el amparo ha quedado ¡rreversiblemente inhabilitado y el tribunal no podrá conocer ni

pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado En esas circunstanc¡as, debe

suspenderse el trám¡te del amparo sin conceder la vista a que se relere el Artículo 35 lbíd,

haciendo para ello aplicación del Artículo 22 de la ley de la materia, que interpretado

contrar¡o sensú, permite suspender d¡cho trámite cuando se hubiere

determinado fehacientemente la ¡nexistencia insubsanable de un presupuesto procesal".13

1) El trámite de la acción de amparo puede suspenderse: Por extemporaneidad: El

presupuesto de Ia temporal¡dad impone que el amparo, para que sea viable, debe

plantearse dentro de los 30 días de conocido por el afectado, el hecho que a su juicio le

per.iudica. El planteam¡ento y consiguiente tramitación de un amparo extemporáneo,

implica un agotam¡ento innecesario de recursos que la jusl¡cia le son val¡osos para

conocer de casos que merecen conocimiento en el fondo. No resulta, leal en térm¡nos

l3 corte de Const¡tucionalidad. Expediente 1480- 2003. Auto de fecha 12 de septiembre de 2003,



:;q;,
iit,.', , " ),

procesales, agotar el trámite de una acción extemporánea, cuando ello puede implicar a

una de las partes del proceso de que trae causa el amparo, una demora innecesaria en la

resolución del conflicto que se debate en la vía ordinaria. Por ello, los amparos

extemporáneos han merecido suspens¡ón de trámite, según remoc¡ones que sustenta lo

sigu¡ente: "El Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente determ;na en su

Artículo 20 que la pet¡ción de amparo debe hacerse dentro del plazo de los treinta días

siguientes al de la última notificación de la resolución al afectado o de conocido por éste el

hecho que a su juicio, le perjudica. Por consigu¡ente, debe entenderse que cuando la

petición de amparo no se hace dentro del plazo previsto en la ley, caduca el derecho a

demandar la protección de esta garantía const¡tuc¡onal. Esto no puede ser de otra manera

por cuando el requ¡sito del plazo es de orden públ¡co y atiende razones de certeza dentro

del citado plazo, el tribunal constitucional queda impedido para examinar el fondo del

reclamo" 14

Por falta de definitividad: Este pr¡nc¡p¡o de procedencia, implica que en virtud del carácter

extraordinario del amparo previo a acud¡r al m¡smo, la persona presuntamente agraviada

por un acto de la autoridad o una ley, debe agotar primero todos los recursos y

procedimientos que la ley que rige al acto reclamado establecido para su control. Acudir al

amparo s¡n haber utilizado las defensas idóneas hace imposible el conocim¡ento en el

fondo del asunto, pues, si tal cuestión se permitiera; el amparo se convertiría en un

instrumento sustituto o subsidiario de las vías otdinarias, lo que desnaturalizaría su or¡gen.

Por tal razón, la suspensión del trámite del amparo en esos casos es oportuna para evitar

dilaciones innecesarias en el proceso que en determinado momento puede depender del

14 Corte de Constitucionalidad- Exped¡ente 138849. Auto de fecha 3 de mazo de 1997.
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resultado que necesariamente será negativo de esta acción constitucional.

que contienen el precedente de suspensión del trámite del amparo

Las decis

por la falta de

def¡n¡t¡vita, sostienen: "La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en

el Artículo 19 regula el principio de defin¡tiv¡ta, enunciado como presupuesto procesal, que

¡mpl¡ca la obligación que t¡ene el postulante de que previamente a pedir amparo en los

asuntos judiciales y administrativos que tengan un proced¡miento establecido en la ley,

debe hacer uso de los recursos contemplados por la legislac¡ón que norma el acto

reclamado. Esto obedece a razones de seguridad y certeza juríd¡cas porque el amparo, por

su naturaleza subsidiaria y extraord¡naria no puede constituirse en vía procesal paralela a

la jurisd¡cción ord¡naria, por medio de la cual los agraviados, persigan la sat¡sfacción, de

pretensiones que pueden ser tramitadas de conform¡dad con el proced¡miento señalado en

la ley que rüa el acto. S¡endo la def¡nit¡vita un presupuesto procesal, al igual que la

temporal¡dad y la leg¡timación act¡va y pas¡va entre otros su cumpl¡miento es de orden

público y atiende a orden de certeza jurídica, de modo que cuando no se cumple con

agotar la via ordinaria, el tribunal queda impedido para exam¡nar el fondo del reclamo".15

Por falta de legitimación activa: El Artículo 265 const¡tucional y ocho en la Ley de Amparo

Exh¡bición Personal y de Const¡tucional, tienen como fin proteger a las personas contra las

amenazas de las violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos

cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea suscept¡ble de amparo y

procederá siempre que los actos, resoluc¡ones, dispos¡ciones o leyes de autor¡dad, lleven

implícito una amenaza, restricc¡ón o violación a los derechos que la Const¡tuc¡ón y las

l5 Corte de Constitucionalidad. Exped¡ente 2480.2003. Auto de fecha 12 de septiembre de 2003,
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demás leyes garantizan. Ambas normas s¡túan a todas las personas como sujetos

legit¡mados para ped¡r amparo, a condic¡ón de que tal petición la haga quien resulte

directamente afectado pues ello es lo que, en cada caso le concede leg¡timac¡ón activa a

su proponente. esta Corte ha sentado re¡terada jurisprudencia en el sentido de para lograr

el otorgamiento de la protección que el amparo conlleva, es presupuesto necesar¡o

demostrar la existencia de agravio personal y directo, dado que la legitimac¡ón activa

corresponde a quien tiene interés en el asunto. Este presupuesto se ha afirmado, se

deduce al hacer ¡nterpretación de la dicción legal contenida, los Artículos 8. 20, 23,34 y 49

inciso a) de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad en lo que

figuran las expresiones "sus derechos afectado hecho que lo perjudica, derecho del sujeto

act¡vo o tener relación con la s¡tuac¡ón planteada. Las que son reveladoras y congruentes

con la doctr¡na que establece que en el amparo no ex¡sle derecho popular sino que es

necesar¡o hacer valer un derecho propio; por e¡lo, para que esta garantía const¡lucional sea

viable es necesario que los actos de autoridad reclamados, hayan produc¡do agravio en la

esfera de los intereses jurid¡cos del reclamante".l6

Por falta de legitimación pas¡va: La falta de co¡nc¡dencia entre el acto o resoluc¡ón

señalada como agraviantes y la autor¡dad que se indica como la impugnada en amparo, o

bien la imposibilidad de acudir en amparo contra determinada persona o ente, dada su

¡nexistente cond¡ción de autoridad frente a quien acude en amparo, hace reflejar en el

proceso, la falta de legit¡mac¡ón pasiva. Siendo que el señalam¡ento de la autoridad

impugnada y del acto reclamado, son cargas procesales que solo incumben al amparista,

16 Co.te de Constitucionalidad Expediente '1658-2002. Auto de fecha 14 de noviembre de 2003.
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su incumpl¡miento hace generar la consecuencia de que el amparo no merecerá más qü
una sentencia desest¡maloria, por razones de forma, idéntico adjetjvo que se logra por vía

de la suspensión, esto último con la ventaja de la economía procesal. por Io que no debe

plantearse contra autoridad distinta de la que causó el agrav¡o. No puede d¡rigirse la misma

contra autoridad distinta de la que se supone que causó el agrav¡o. El d¡ligenc¡amiento del

amparo es simple y ráp¡do, porque la dilac¡ón en su resolución puede producir daños

irreparables al ¡nterponerte, en este caso los principios de celeridad y la economía procesal

son de vital observac¡ón, para una pronta y cumpl¡da justic¡a a favor de los ciudadanos.

"esta Corte ha sentada jur¡sprudencia en el sent¡do de que la viabilidad del amparo, se

determina por el cumplim¡ento de requ¡sitos esenciares que hacen posible ra reparación del

agrav¡o causado; entre ellos, la legitimación del sujeto pasivo quien adquiere esta cal¡dad

por Ia coincidencia que se da entre ra autoridad que presunramente causó ra vioración a

los derechos enunc¡ados y aquella contra quien se dirige la acción, por ello no puede

dir¡girse la misma contra autoridad distinta de la que se supone que causó el agravio,,.17 La

suspens¡ón del trámite del amparo no procede por falta de mater¡a, debe conocerse en

sentencia: La apertura de la posib¡lidad de suspensión del trámite del amparo, por la

carencia de presupuestos procesales, ha provocado la ¡nqu¡etud de los tribunales

ord¡narios de extender los casos de suspens¡ón a otros, tales como: La falta de materia y la

ausencia notoria de agravio, aunque la segunda razón, hoy es inaceptable, la pr¡mera ha

adm¡tido caso de excepción, los que se hacen depender de la notoriedad de la fa¡ta de

materia, sobre la cual resolver. De cualquiet manera la regla generalque se ha perf¡lado es

que la suspensión del kám¡te del amparo no procede por estas razones: ,,En la relación a

la falta de materia, esta Corte ha señalado que la expres¡ón quedarse s¡n materia, es

!7 Code dé Constitucional¡dad. Expediente l128-2003. Auto de fecha 3i de jut¡o de 2003.
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utilizado en el ámbito procesal, para referirse aquel proceso, por causa a su normal

desenvolv¡miento, se ha quedado sin materia sobre la cual resolver puesto la pretensión

intentada ha sido cumplida o se ha hecho impos¡ble su cumpl¡miento; s¡n embargo, la

teoría general del proceso no reconoce estas s¡tuac¡ones como uno de los medios de

ponerfnal proceso, toda vez que el órgano jurisdiccional, no puede sup¡ir la voluntad de

la parte accionante a lo que pretende al ejercer su acción; es más tanto doctrinaria, como

legalmente se encuentra reconoc¡do en el des¡st¡miento o renunc¡a de la acción, como el

medio idóneo, por el cual el acc¡onante man¡f¡esta su voluntad de interrump¡r

definitivamente la tramitación de su proceso".18 En materia de amparo no es factible que el

tribunal, la autoridad ¡mpugnada, el Ministerio Público o los terceros interesados decidan

antes de la normal conclusión del proceso, s¡ el agravio ha desaparecido o no, pues le

corresponde exclus¡vamente al amparista la delimitación del acto o actos de la autor¡dad

que le produce agravio y hasta donde se ext¡ende el m¡smo, y si ella estima que el agrav¡o

ha desaparecido, durante la dilación procesa¡, perfectamente puede presentar

desistim¡ento, tal y como lo estipula el Artículo 75 de Ia Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de Ia Asamblea Naciona¡ Constituyente.

Por lo que no puede suspenderse un amparo por esta razón; sin embargo, el amparo

puede suspenderse cuando no concurren algunos de los presupuestos procesales, para su

interposic¡ón, la definit¡v¡dad del acto que se reclama. La suspensión del amparo no

procede por ¡nexistencia de agravio. Debe conocerse en sentenc¡a: "En el caso de estudio

esta Corte considera que el ocurso en queja presentado debe prosperarse, ya que no es

fact¡ble como lo pretende el tribunal ocursado, suspender el trámite de un amparo, con el

argumento de una supuesta inexistenc¡a de agravio, puesto que, será únicamente en

l8 Corte de Constituc¡onal¡dad. Expediente l86l-2003. Auto de fecha 12 de noviembre de 2OO3
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sentencia donde se podrá arr¡bar a esa conclusión, después de que se ventilen

audiencias del caso y se reciba la prueba que considera pertinente si es necesario".ls En

conclusión los casos, donde el amparo debe ser rechazado desde el in¡c¡o, o suspendido,

según sea el caso, es cuando se presenta fuera del plazo legal; cuando falta el requis¡to

de definitividad; por falta de legitimación activa o pasiva. Estos serían los únicos casos

en que se suspende el amparo desde el pr¡ncipio, los demás casos tales como falta de

materia, inex¡stencia de agravio, se resolverán en sentencia, porque son cuestiones que

deben probarse, para dictar una sentencia, y que no pueden determinarse ni ser resueltos

en el inicio del proceso. Se puede establecer que el amparo, como garantía constituc¡onal,

en la legislación guatemalteca, surge desde el año 1921, cuando la Constitución de la

República de aquel entonces, reguló entre sus normas esta instituc¡ón, como una forma de

control estatal interno, para que med¡ante Ia petición del agraviado, un órgano jurisdicc¡onal

superior, tenga que fiscalizar, las actuaciones del inferior, a efecto de verificar que todo lo

actuado esté debidamente encuadrado, en el contexto normativo establecido en la

Constitución, para su val¡dez y efectos legales, por supuesto previa denuncia del

amparista, porque la inst¡tuc¡ón de amparo. se inicia a pet¡c¡ón de parte agraviada, pero su

sustanc¡ación es de of¡cio, además tiene por principio bás¡co que todos los dias y horas

son háb¡les, que sign¡fca que los plazos relat¡vos a las aud¡encias y v¡stas son continuos,

uno después del otro. De tal manera, que el tribunal de amparo establecerá s¡ en lo

resue¡to se observaron los presupuestos constitucionales y no así lo relativo a la sentencia,

porque sí ésta sé dictó con inobservanc¡a de normas sustant¡vas o adjetivas, aún en contra

de las pruebas aportadas por los sujetos procesales, estas anomalías debieron haberse

re Corte de Constitucionalidad. Exped¡ente 867-2003. Auto de fecha B de jutio de 2003.
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subsanados mediante los recursos que proceden contra la sentenc¡a y pretender su

corrección mediante un amparo, es ¡ncorrecto, improcedente, impertinente e intolerable, el

abogado aux¡l¡ante será sancionado con una multa. Con esto, se considera se cuenta con

una v¡s¡ón h¡stór¡ca y generalizada del amparo en Guatemala, se sabe que en el pasado se

conoció como recurso de amparo, desde luego que era una denominación formal, porque

el fin era el m¡smo. Pero lo correcto en la denominación de conform¡dad con la ley de

Amparo, Exhibic¡ón Personal y de Constituc¡onalidad es Acción de Amparo.
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CAPíTULO III

3. Recursos que proceden en el proceso de amparo en la leg¡slac¡ón penal

guaGmalteca

3,1, Recurso de apelac¡ón

Los medios de impugnación que proceden durante el proceso de amparo, están regulados

en los Artículos 61 al72 de la Ley de Amparo, Exh¡bición Personal y de Constitucionalidad,

Decreto 1-86, de la Asamblea Nacional Constituyente. En el Artículo 61 establece:

"Resoluciones contra las que puede interponerse apelación, cuando regula. Son apelables:

Las sentenc¡as de amparo; salvo cuando es en única ¡nstancia", Artículo 11 de Ley. "Los

autos que denieguen, conceden, o revoquen el amparo provisional; Los autos que

resuelvan la l¡quidac¡ón de costas, de daños y perjuic¡os; Los autos que pongan fin al

proceso".

En este capitulo, se analiza ampliamente los recursos procesales que pueden ¡nterponerse

en el curso del proceso de amparo, med¡ante los cuales el administrado puede oponerse

legalmente al cumplimiento de determinadas resoluc¡ones de las autor¡dades judiciales o

administrat¡vas, cuando excedan en sus funciones, afectando al quejoso en su persona o

en su patrimonio.
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3.2. Aclaración y ampliac¡ón

Cuando los conceptos de un auto de una sentencia, sean ambiguos o contradiclor¡os

podrán ped¡rse que se aclaren. Artículo 70 de la Ley citada.

3.3. Ocurso en queja

"El ocurso en queja, es el medio que está a disposición de las partes en un proceso de

amparo o de inconstitucionalidad en casos concretos, mediante el cual se plantea ante la

Corte de Constitucionalidad, las anomalías e inobservancias que se atribuyen al juez de

pr¡mer grado. No obstante, que la ley no establece plazo para su interposición, Ia

temporalidad de su promoción, no se ha considerado indefinida, pues aunque legal y

temporalmente, la tardanza en su presentac¡ón puede hacerlo inoportuno".20 por su med¡o

son atacables, entre otros: Los autos de suspensión, que se cons¡dere infundados, Ia

¡ndebida ejecución de lo resuelto, último caso en que, el ocurso debe dirigirse contra el

juez de amparo, que dictó la sentencia en primer grado, pues éste es el encargado de velar

por la efectiva ejecución de los fallos de amparo. El amparo no debe desvirtuarse su

finalidad, porque es una institución que permjte recuperar el derecho const¡tuc¡onal v¡olado,

por la autoridad recurrida.

20 Corte dé Constitucional¡dacl. lnc¡dencias procesales. pág. 13 - 37.
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3.3.1. El ocuFo en queja es el med¡o adecuado para reclamar contra los autos

suspensión del trámite del amparo

Ubicando al auto de suspens¡ón del amparo, entre aquéllos que le ponen fin al proceso, el

med¡o que se utilizó para atacarlo fue el recurso de apelación previsto en elArtículo 61 de

Ia Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la

Asamblea Nacional Constituyente. Este medio, sin embargo, no ha sido cons¡derado

idóneo por este tribunal, lo que sustentó desde el primer auto, de suspensión, en el que

se asenló que su via de reclamo sería el ocurso en queja. "Al respecto, este tribunal ha

manifestado en reileradas oportunidades que las suspensiones procesales no se

encuentran comprendidas, dentro de las formas normales ni anormales de poner f¡n a un

proceso y con base en esa tesis ha afirmado que los autos mediante los cuales los

tribunales de primer grado suspenden el fámite de las acciones de amparo, cuando se

percatan que estas no cumplen con algunos de los elementos fácticos que la Iey exige

para su planteamiento, no t¡enen carácter de apelables'.21 De un amparo es el conect¡vo,

ocurso en queja que regula el Artículo 72 de la Ley citada. De alli que el recurso de

apelac¡ón interpuesto por el agraviado resulte improcedente. Agregado a ello, no debe

olvidarse que esta Corte ha señalado reiteradamente que el medio idóneo para impugnar

aquéllos autos en que se suspende el trám¡te de un amparo es el correctivo ocurso en

queia, regulado en elArtículo 72 de la Ley citada.

'?r Corte de Constituc¡ona¡idad. Exped¡entes 517-2000,763-2000 y '1435-2001. 27 de jun¡o y I de agosto, de
2000 y 29 de octub.e de 2001.
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3.3.2. No es viable el amparo para reclamar violaciones

inconstitucionalidad en caso concreto, son reclamables

queja.

al procedim¡ento de

mediante el ocurso en

El procedimiento para la tramitación de los planteamientos de ¡nconstitucionalidad en

casos concretos, ya sea por vía de la acción, el incidente y la excepción, está previsto en

los Artículos 120 al 132 de la Ley de la mater¡a antes citada. En este procedimiento, s¡n

embargo, no están previstos medios de impugnación para reclamar contra las

inobservancias al debido proceso en esta mater¡a, con excepción del ocurso de hecho,

para reclamar la negativa infundada de conceder el recurso de apelación contra la

resoluc¡ón que dec¡de la inconst¡tuc¡onal¡dad. Por tal tazón, en más de una ocasión

dichas anormalidades procesales se reclamaron por via del amparo o bien del recurso de

apelación previsto en etArtículo 61 de Ley de mérito, El amparo o se ha considerado viable

para el efecto. La apelac¡ón en algunos casos prosperó, pero en otros, aunque idénticos,

no fue así, con sustento en que tal iÍegularidad se reclama por medio del ocurso en gueja

previsto para el amparo, por aplicación supletor¡a. El devenir de los procesos, ha marcado

en la inconstitucionalidad en casos concretos, que no se trate de la negativa de conocer la

alzada, se reclama por la v¡a del ocurso en queja. Esta Corte, ha sostenido en reiterados

fallos, entre los que caben citar: La sentencia del 23 de abril, 27 de mayo,19 de lun¡o y 30

de septiembre, todas de 1997, dictadas en los expedientes, 988, 1428, 1483, 1187,1440,

todos de '1996, que no obstante la amplitud de la procedencia del amparo, este ¡nstrumento

constitucional, encuentra un límite cuando se trata, de promover para impugnar una

resolución o acto de autoridad emanado dentro de un proceso de la m¡sma naturaleza,

pues, ello, ha dicho, provocaria la regresión al infinito en materia de impugnaciones. La
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defensa y el debido proceso está garant¡zada en este tipo de instrumentos

consl¡tucionales, no solo por su naluraleza, es tutelar de los mismos y porque, s¡ en caso el

juez de la constitucional inobserva el procedimiento de la ley espec¡al de la materia, prevé,

los mecanismos reencausadores del mismo, cuyo conocim¡ento, está encargado, por vía

del control concentrado, a la Corte de Constitucionalidad. Esta tesis es perfectamente

aplicable al caso de estudio, pues lo que el accionante expone es un ¡ndebido

proced¡miento en el inc¡dente de inconstituc¡onalidad, en caso concreto, ¡nstrumento, por

ser parte de la jurisd¡cción constitucional t¡ene previstos recursos procesales dentro de su

prop¡o procedimiento, para el caso de contravenc¡ón, tales como: La enmienda de

proced¡miento, el ocurso en queja, el ocurso de hecho y en su caso la apelac¡ón. Así lo

estimó esta Corte en sentencia de 19 de febrero de '1992, dictados en el expediente 1928-

91, en el que por vía de! amparo se reclamó, contra la negativa de un juez de abrir a

prueba un incidente de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad en caso concreto, al conocerlo en la alzada

este tribunal sostuvo: " En el análisis del presente caso la Corte advierte en los siguientes

aspectos para resolver: a) Resolver el amparo que fue ¡nterpuesto dentro del trámite de

una acción de inconst¡tucionalidad en caso concreto; los trámites tanto de amparo como

de inconstitucionalidad general y en casos concretos t¡enen previstos en la ley de la

materia, los medios procesales idóneos para ¡mpugnar o enmendar resoluciones de fondo

y de forma, lales como: Apelaciones, ocursos de queja, o enm¡endas de procedimiento

por lo que no obstante la amplitud de la Constitución y ¡a Ley, para la interposic¡ón de un

amparo, para impugnar o enmendar resoluc¡ones dentro de los procesos de justicia

const¡tucional. Por estas razones el amparo, resulta notor¡amente frívolo de esa cuenta,

entonces, en el caso de estudio, el postulante para reclamar el debido proced¡miento, en

el incidente de inconstitucionalidad que alega, debió acudir a los correctivos que el prop¡o
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procedimiento constitucional prevé y no ¡nstar, para su subsanación, un proceso

m¡sma naturaleza, ya que, como se v¡o, por razones de segur¡dad y certeza jurídica, ello

resulta inviable, razón que hace imperativo declarar s¡n lugar el amparo y por ente revocar

el fallo de primer grado que lo otorgó".22

Previo a fnalizar este capítulo, se considera que es necesario mencionar algunas

contrad¡cc¡ones relativas al amparo, en virtud que algunos tratadistas cons¡deran a esta

institudón como recurso, acc¡ón, juicio o proceso. Esta situación dudosa en el conlexto

doctrinario, no afecta en ningún momento el amparo inst¡tuido en la legislación

guatemalteca, porque la Ley de Amparo, exhibjc¡ón personal y de Const¡tucionalidad,

establece al amparo como garantía const¡tucional y no alude durante el desarro¡lo de sus

disposiciones como recurso, por lo lanto, se debe refer¡r a esta instituc¡ón con la

denominac¡ón establec¡da en la ley, sí en ésta hub¡ese denominado recurso de amparo, se

estaría a Io institu¡do por ra ley, aunque dicha ¡nstitución no cumpra con ros presupuestos

para ser considerada como recurso, porque ante la ley los ciudadanos no t¡enen potestad

de de¡iberac¡ón ni de discus¡ón, simpremente ra obrigación de obedecer y cumpr¡r ros

preceptos legales; aún en e¡ caso de una ley contrar¡a a las d¡sposic¡ones constitucionales,

ya que solamente la Corte de Constituc¡onal¡dad tiene la potestad, para declarar que una

ley, una norma, un reglamento u otra disposición de autor¡dad competente, sea

admin¡strativa o judicial, es ¡nconstjlucjonal, previo el desarrollo de un proceso y su

respect¡va sentencia o auto debidamente ejecutoriado; m¡entras tanlo obedézcase y

cúmplase, que para eso, es ley de orden públ¡co y no de una norma facultat¡va.

rz Corte dé Constitucionatidad. Exped¡ente l 529-200 t. Auto de fecha 2 de mayo de 2002.
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3.4. Algunas consideraciones sobre la def¡nic¡ón y caracteristicas de un recurso

procesal

3-4.1. Recurso

Es el acto procesal por cuya virtud la parte que se considera agraviada una reso¡ución

judic¡al pide su reforma o anulación, total o parcial, sea al mismo juez o tr¡bunal que la

d¡ctó, o a un juez o tr¡bunal jerárquicamente superior. A continuac¡ón se presentan algunas

característ¡cas del recurso, asi: Es un acto procesal: Lo interpone una de las partes

¡nteresadas o en contienda que se cons¡dera agfaviada por una resolución judicial

administrativa, que le perjud¡que en sus derechos reconocidos por la ley, principalmente

Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala. La f¡nalidad de su presentación es

que Ia resolución sea reformada o anulada total o parcialmente, por el mismo iuez o

autoridad administrativa:

Caracterist¡cas del amparo, el fin pimord¡al de esta instituc¡ón es constatar si el acto contra

el cual se reclama implica o no v¡olaciones de nornas constituc¡onales y no en revisar el

acto jmpugnado. La acción de amparo no pretende establecer si el acto autoritario que le

da origen se ajusta o no la ley que lo rige, s¡no contiene una contradicc¡ón al orden

constitucional; por Io que, se considera como un medio de control constitucional y mientras

que el recurso como un med¡o de control de legalidad. El amparo es un medio

extraord¡nar¡o de defensa, de las garantías const¡tucionales y el recurso es un medio

ordinario para fiscalizar las actuac¡ones judiciales o de la autor¡dad admin¡strat¡va, debido a

que los mismos suelen actuar de ex oficios en sus atribuc¡ones, aparte de ser prepotentes.

o

la
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S¡ los dignatar¡os, funcionar¡os y empleados públ¡cos, fueren feles y obedientes a la ley, la

administración pública, así como la administración de justicia en Guatemala, el sistema de

justicja en general, no adolecería de una alarmante anarquía, como en la que están los

guatemaltecos.

3.4.2. Acc¡ón

Del latín act¡o, mov¡miento, actividad o acusación, dicho vocablo tiene un carácter procesal.

La acción procesal es concebida como el poderjuridico de provocar la actividad de

juzgam¡ento de un órgano que decida los litigios de ¡ntereses juríd¡cos. ,,Es el poder de

promover la protección jurisdicc¡onal de un derecho subjetivo para que el juzgador se

pronuncie en relación a un determinado asunto sometido a su conocim¡ento".23 La acc¡ón

procesal tiene orígenes remotos. EnRomase le estudia dentro de los tres d¡versos

períodos del procedimiento c¡vil romano: La época de acciones delaLeyT54 a.C. hasta la

m¡tad del siglo ll a.c. ra época der procedimiento formurario segunda mitad der siglo I a.c.

hasta el siglo lll de la Era cristiana. Er procedim¡ento extraord¡nario s¡gro m d.c. hasta

Justin¡ano y su codificación, s2g a s34 de nuestra era. Argunas características de ra

acc¡ón es, e¡ poder olorgado por la ley en favor de las personas, para sol¡c¡tar la

intervención del órgano competente, para resolver una conlroversia: Es el medio idóneo

para instar la actividad jurisdiccional de¡ Estado para que e¡ juzgador se pronuncie sobre

una cuest¡ón delerminada. La definición y características relat¡vas a la acción, no ofrece

mayor consistenc¡a como para afirmar que el amparo se ub¡ca en aquel concepto. Como

se puede establecer, que el amparo posee regulac¡ón y procedimientos propios,

'z3 Cabanellas de To.¡.es, Guittermo- Dicciona.io iu.ídico elemental. pág. 16.
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estabtecidos en la ley específica que lo regula, un ámbito de aplicación, flnes

detefminadas, princ¡pios que lo ¡nfoman y sobre con una autonomía determinada, estas

condiciones instituidas en el contefo del amparo, sitúa a esta institución en un ámbilo

especial y determ¡nado.

3-4.3. Proceso

"Es el conjunto de actos sucesivos, por medio del cual un órgano competente puede

eiercer {unción }ur\sdicciona\ de cualquier naturaleza'.2a Las Srincipales caracteris{cas del

proceso son: Es una suces¡ón de actos jurídicos; tiene su or¡gen en el ejercicio de la acción

procesal; ¡mpl¡ca la existencia de una pretensión sea contenciosa o no y se ¡n¡cia con el

ejerc¡cio de la acción procesal. El amparo debe ser conoc¡do por un órgano espec¡al¡zado

que ejerce jurisdicción privat¡va y aplica primordialmente en su actividad juzgadora, la

normat¡va conten¡da en la Constituc¡ón Política de la República, sin excluir la apl¡cación de

normas comunes u ordinarias

3.4.4. Juicio

"Es el proceso que se sigue ante juez competente sobre derechos y bienes que varias

partes contrarias litigan entre sí".25

'z4 http// es. Wik¡pedia, org/wiki/ Defin¡ción de proceso

L h?tql e:s. \Mkipeüa, orglwikt/ Detiniciín de p¡oceso.
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3.4.5. Caracteristicas

lmp!¡ca necesar¡amente una controversia sobre bienes o derechos cuest¡onados; la

presencia de dos partes en conflicto y terceros interesados. Se puede en esta ocas¡ón,

aflrmar que el amparo en Guatemala es un proceso, porque reúne los presupuestos

necesarios para cons¡derar que sí se trata de un proceso jud¡c¡al. No es un recurso, porque

su f¡n es establecer violac¡ón de normas constitucionales y no la anulac¡ón parc¡al o total de

una sentenc¡a, un auto o de una s¡mple resolución; porque para ello existen los medios de

impugnación pertinentes, para hacer valer el derecho de defensa, en persecución del

deb¡do proceso. No es exactamente una acción, aunque en la práct¡ca se conozca como

acción de amparo; pero esta institución no corresponde al concepto de acción; toda vez

que está regulado por una ley específica, en donde se determina el procedim¡ento para su

debido d¡ligenciamiento, por lo que no se debe cons¡derar como una acción. Cuando la

ley reguladora establece la denominación de la inst¡tuc¡ón, entonces se debe sujetarse a

tales disposiciones, no obstante el criterio doctrinario, doctr¡na legal o jur¡sprudenc¡a, de

acuerdo alArtículo 13 de la Ley del Organismo Judicial. Como sucedía conel Decreto No.

1539 de la Asamblea Legislativa de la Repúb¡¡ca de Guatemala, Ley de Amparo en el

Articulo 8, que se le denominaba recurso de amparo, en aquel entonces el amparo si era

formalmente un recurso, aunque no cumplia los requisitos, para cons¡derar como tal. Como

se ha visto durante el desarrollo de este tema, que el amparo es medio legal, de que se

s¡rven los sujetos procesales, para retardar el cumplimiento de lo resuelto por el órgano

competente infer¡or, de esa manera los interesados interponen recursos durante la

sustanciac¡ón del amparo, con el único propósito que el tribunal que ampara tenga el

mayor número de diligencias que pract¡car. Durante el proceso de amparo, cada resolución
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dictada en esta institución deberá notificar a las partes procesales, para los efectos ¿e l4:,1. "'
impugnación que podría dedvarse la resolución, al considerar extens¡vamente que les

perjudica en sus intereses, aun no siendo asi, de todas maneras presentan algún recurso,

obligando en esta forma al tr¡bunal resolver Io sol¡citado y not¡ficar lo resuelto, mientras

tanto el tiempo transcurre en favor del interponente, peiudicando a su contra parte. En la

práctica los sujetos procesales, ¡nterponen el amparo después del plazo legal, regulado en

el Artículo 20 de la Ley de Amparo, Exh¡bición Personal y de Constitucionalidad, y que es

obv¡o su rechazo por ser extemporáneo; en este caso el rechazo por el tribunal es de

of¡cio, pero de todas maneras el tiempo se apl¡có, para su resolución y notif¡cación. El

plazo de 30 dias establecido en el Articulo 20 de la Ley c¡tada, obviamente son días

hábiles, pero continuos, y plazo individual¡zado, porque se computa a part¡r de la

notificac¡ón al agraviado y no a la última. Esto es en v¡rtud del Artículo 5, literal a), en

donde se determ¡na: Todos los días y horas son hábiles, pero continuos, uno en pos del

otro, de manera que un amparo interpuesto, posteriormente a ese plazo, será rechazado

desde el inic¡o, y se sancionará al abogado auxiliante con una multa. Pero aun así

siempre en la práctica, los abogados interponen el amparo, con el propósito de retardar el

cumplim¡enlo de lo resuelto en la sentencia, además de mejorar los honorarios a¡

momento de la liquidación.
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CAP¡TULO N

4. Anál¡s¡s y comentarios del régimen ¡urídico aplicable al amparo en Guatemala

4.1. Constitución Polit¡ca de la República de Guatemala

La Const¡tución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, determina la institución del amparo

en elArtículo 265, cuando estatuye: Procedencia del amparo, Establece el amparo con el

f¡n de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones, contra sus derechos o

para restaurar el ¡mper¡o de los m¡smos cuando la v¡olac¡ón hubiere ocurrido. No hay

ámb¡to que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones,

disposic¡ones o leyes de autoridad lleven ¡mplíc¡tos una amenaza, restricción o violación a

los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Esta d¡sposic¡ón constitucional, es

la base legal de la presencia del amparo en la legislación guatemalteca, así como su

aplicación en los procesos jud¡ciales y en el presente círso en el proceso penal

guatemalteco. El Articulo 1 establece: "la presente ley tiene por objeto desarrollar las

garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona

protegidos por la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala, las leyes y los

convenios ¡nternac¡onales ratificados por Guatemala". Estas disposic¡ones son los que se

relacionan constilucionalmente con la ¡nstitución del amparo en la leg¡slación de

Guatemala y están comprend¡dos en el Título Vl de la Constitución Política de la

República de Guatemala relativo a garantías constitucionales y defensa del orden

const¡tucional.
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Las normas juríd¡cas son imperativos o cont¡enen imperat¡vos, que se d¡rigen a los

dest¡natar¡os para provocar en ellos la idea de que una determ¡nada línea de proceder

debe de ser segu¡da. Cuando la norma jurídica manda, prohibe o permite unas

determinadas conductas frente a otras, lo hacen porque, sobre la base del d¡ctamen

valorativo de la razón, considera que es lo más justo y razonable la norma juríd¡ca como:

La deposición legal que impone deberes y concede derechos, se encuentra provista de

cuatro características esenciales a saber: La heteronomia, bilateralidad, exterior¡dad, y la

coercib¡l¡dad. Esta última, la más ¡mportante, pues la hace diferente, al resto de normas

soc¡ales, porque no obstante las normas jurídicas son un deber ser si no se cumplen por

voluntad prop¡a existen mecanismos de aplicación fozosa para el cumplim¡ento de ese

deber ser, s¡n embargo con las otras clases de normas no sucede así. La norma jurídica es

b¡lateral, porque a la vez que concede derechos e ¡mpone obligaciones es decir, es de

carácter impero atributiva, frente al facultado siempre habrá un obligado y v¡ceversa, sólo

está el obl¡gado a cumplir con las normas, a excepción de los usos o convenc¡onalismos

soc¡ales que si involucra la bilateralidad. La norma juríd¡ca se caracteriza por su

exterior¡dad, el hecho de pensar el cometer un delito, o en no pagar una deuda,

jurídicamente hablando no traerá consecuencias, contrario sensu a lo que sucede con la

rel¡gión que si regula ¡a inter¡oridad del ind¡viduo. La norma jurídica, es coerc¡ble, deb¡do a

que existen los mecanismos fozosos de aplicac¡ón en cas¡ de que el obligado se niegue a

cumpl¡r con la obligación que le impone la norma jurídica. Distinto a lo que sucede con las

otras clases de normas que no existen proced¡mientos de cumplimiento forzoso en contra

de la voluntad. Del Vecchio apunta: "El Derecho es esencialmente coercible, esto es, en
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coerc¡bilidad distingue las normas jurídicas de cualqu¡er otra especies de normas, por lo

cual Derecho y coerc¡b¡lidad se presentan unidos o col¡gados indisolublemente".26 Las

normas jurídica consla de dos elementos que son: El supuesto juridico o hipótesis

normal¡va y la consecuencia iuríd¡ca o d¡sposición; el supuesto contiene las posib¡l¡dades

que se realizan a través de hechos del hombre, hechos naturales, y actos juríd¡cos, los

hechos del hombre y hechos jurídicos, son los que acaecen con la voluntad o sin la

voluntad del hombre pero que producen consecuenc¡as jurídicas; la d¡spos¡c¡ón o

consecuencia jurídica está determinada por la realización del supuesto o hipótesis

nomat¡va, estas consecuencias se manifiestan a través del nacimiento, transmisión,

modificación o efinción de derechos y obligaciones. García Máynez establece al respecto:

"Clasificar es un problema de perspectiva. Hay tantas clasificaciones como criterios de

d¡vis¡ón. Pero la selección de estos no debe ser capr¡chosa. Pos¡ble sería, aun cuando

enteramenle oc¡oso, dividir los libros de una bibl¡oteca atendiendo a color de sus tejuelos, o

formar grupos de normas de acuerdo con el número de palabras de su expres¡ón verbal.

Las clasificaciones l¡enen únicamente valor cuando responden a ex¡gencias de orden

práctico o a necesidades sistemáticas. Al dividir los preceptos jurídicos tendremos muy

presentes dicho postulado".27 De acuerdo con su jerarquía: Son, supranacionales;

constitucionales, ord¡narias, reglamenlar¡as, e ¡ndividualizadas, son supranac¡onales, los

tratados én materia de derechos humanos ratif¡cados por el Estado, constitucionales, son

las creadas por Ia Asamblea Const¡tuyente, ordinarias son aquellas cuya creación compete

a la Asamblea Legislat¡va o Congreso de la República, reglamentaria, son las que aplican

los mecanismos señalados en las normas ordinarias e ¡ndividualizadas, las normas que

'u López Mayorga, Leonel Armando. lntroducción al estudio del Derecho l. pág. 137

" rbid. Pá9.i37.
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van dir¡g¡das d¡rectamente a personas con nombres y apell¡dos. En tal caso, la norma

jurídica desempeña una func¡ón supletoria, son normas que regulan facultades a las que

pueden renunciarse (generalmente la de los contratos), se pueden renunciar a hacer

efectivo el cobro de una deuda por la venla de un b¡en. Y laxativas, son aquellas que

mandan o prohíben independientemente de la voluntad de las partes, es decir, las que no

pueden renunciarse.

4.2.1. La jerarquía de las normas jurídicas y la Constitución

Gráfica No. 1

CARACTE
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Todo ordenamiento jurídico está integrado por normas juridicas vál¡das, las normas

inválidas están fuera del derecho. De manera que para establecer si una norma pertenece

o no al ordenamiento jurídico hay que pasar de grado en grado, de poder en poder hasta

llegar a la norma fundamental. Así todas las normas están vinculadas directa o

indirectamente con la norma fundamental, que es la gue da validez y un¡dad al completo

pero coherente s¡stema jurídico. Por eso la norma fundamental se coloca, al estilo

kelseniano, en la cúspide del sistema, porque con ella se relacionan todas las otras

normas. En este sentido es acertado el razonamiento de Bobbio, cuando expresa: La

norma fundamental es el criter¡o supremo que perm¡te establecer la pertinencia de una

norma a un ordenam¡ento, en otras palabras, es el fundamento de validez de todas las

normas del sistema. Por lo tanto, no solo Ia exigencia de la un¡dad del ordenam¡ento lleva

a exig¡r la norma fundamental, Ia cual es, asimismo, el fundamento de validez y el pr¡ncipio

unifcador de las normas de un ordenamiento. Y como un ordenamiento presupone la

existencia de un criterio para establecer la pertinenc¡a de las partes al todo y un princip¡o

que las unifique, no podrá ex¡st¡r ordenamiento sin norma fundamental. Existe una

clasificación jerárquica de las normas juríd¡cas establecidas por Hans Kelsen y reconoc¡da

por casi todos los ordenamientos .iurídicos del mundo que de mayor a menor se ordenan

así: "Constitucionales, Ordinarias, Reglamentarias e lndividualizadas. Las normas jurídicas

pueden clasificarse desde diversos puntos de v¡sta, tienen d¡stintos or¡genes, d¡versos

grados de generalidad. Además, tiene rangos variados, categorías diversas. La

Constitución tiene un rango superior a las leyes ord¡narias, éstas tienen una escala

super¡or a los reglamentos; la const¡tución, las leyes y los reglamentos tienen grado

superior a las normas establecidas las normas indiv¡dualizadas contratos, de la sentencia

judicial y resolución administrativa. Recaséns S¡ches al respecto de la clasif¡cac¡ón de las
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normas juridicas según su respectiva jerarquía formal, asevera: Todas esas diferentes

normas guardan entre s¡ una conexión formal, es decir, se dan en una articulación

diríamos como orgánica, a pesar de las diferentes fuentes de su procedenc¡a y de sus

múltiples y var¡ados caracteres dispares. No podemos conceptuar lodos esos variadís¡mos

componentes como constituyendo un mero agregado ¡norgánico y desordenado, una mera

yuxtaposición fortuita, sino que hemos de ordenarlos de modo que formen un lodo unitar¡o

y conexo, cuyas partes guarden entre s¡ relaciones de coord¡nación y relaciones de

dependencia. El pr¡ncipio que coliga en forma ordenada todas esas normas de or¡gen, de

contenido, de generalidad y de alcance tan d¡spares, es un común título o fundamento de

validez formal, el cual es precisamente el que las constituyé a todas en normas del

ordenam¡ento jurídico positivo en vigor (Kelsen). Un conjunto de normas constituye un

orden es dec¡r una total¡dad relativamente independ¡ente, cuando la razón de val¡dez de

todas ellas se deriva de una sola y misma norma, sobre la cual todas se apoyan

formalmente y la cual recibe, con referenc¡a a todas las demás, la denominac¡ón de norma

fundamental. La creación o determinación de unas normas jurídicas está regulada por

otras nomas jurídicas. Así, por ejemplo, el establecim¡ento de las leyes ordinar¡as esta

regulando por Constitución, quien y de que manera ha de emitir los reglamentos, se halla

determ¡nado en ciertas leyes, los fallos y los famites judiciales están cond¡cionados por

normas jur¡d¡cas legales y reglamentarias, tanto de ¡ndole sustantiva c'v¡1, penal,

administrativa, como de carácter ad¡etivo procesal; las ordenanzas locales se fundan en

preceptos legales y en reglamentos que determinan las condiciones y la competencia de

las autoridades municipales, los contratos son validos cuando han sido concluidos por

personas a las que la ley declara capaces dentro del ámbito perm¡tido por la ley, y según

las formas ordenadas por esta etc. Así pues, el pr¡ncip¡o de conexión interna de un orden
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juríd¡co es una relación de fundamentación de la val¡dez de una norma sobre la validez de

otras" 28

Son normas const¡tucionales o fundamentales: Las que por regla general, t¡enen la fuerza

del imper¡o del poder legal más alto son elaboradas por el órgano extraord¡nar¡o y temporal

de creación de las normas jurídicas, denominando Asamblea Nac¡onal Const¡tuyente, y

cuya máx¡ma expresión es la Const¡tución Política, que agrupa en su seno las normas que

contienen la esencia, los pr¡nc¡pios fundamentales del resto. La ley de Orden Público, Ley

Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Amparo, Exhibición, Personal y de

Constitucionalidad y Ley de Emisión del Pensamiento. Sin embargo y como ya se anotó, la

regla general cons¡ste en que las normas const¡tuc¡onales son las de mayor rango o

jerarquía dentro del sistema juríd¡co, pero debido a que todo sistema jurídico se encuentra

constitu¡do por un orden coherente ordenado y unifcado tanto internamente como

externamente, las doctrinas modernas; en torno a casos muy espec¡ales han declarado la

preminencia de parte del derecho lnternacional sobre el derecho interno de los países,

puntua¡mente en materia de derechos humanos establecido en la Constitución Política en

el Artículo 46, el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preminenc¡a sobre el derecho

¡nterno.

La normas ord¡naias: Son creadas por el Congreso de La República, denominado también

Asamblea Leg¡slativa o Parlamento; es el órgano pemanente y ordinario de creación de la

ley, que desarrollan y representan los mecanismos de aplicación de los pr¡ncip¡os

zN López Mayorga, LeonelArmando Ob. Ci¿ Pág. 145
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conten¡dos en las normas constitucionales. Ejemplo: Código de Trabajo, Cód¡go Civ¡|,

Código Penal, Ley de lmpuesto al Valor Agregado. Establece la Constituc¡ón Política en el

Artículo 157. "Potestad legislativa e integrac¡ón del Congreso de la República. La potestad

legislat¡va corresponde al congreso de la República, compuesto por diputados electos

d¡rectamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de d¡stritos

electorales y lista nacional, para un per¡odo de cuatro años pudiendo ser reelectos"; el

Artículo 171 de la Constitución preceptúa: 'Otras atribuciones del congreso a) decretar,

reformar y derogar las leyes".

Las normas reglamentarias: Son cuerpos legales que contienen los mecanismos de

aplicación de las normas ord¡narias, con el ob.ieto principal de facilitar su ejecuc¡ón, y son

creadas por los tres poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero

fundamentalmente por el Ejecutivo, ya que es éste el que tiene asignada la func¡ón

adm¡n¡strat¡va del gob¡erno. Dicho de otra manera, const¡tuyen normas.jur¡dicas de efectos

generales emanados por el órgano representat¡vo de la rama ejecutiva de cualquier de los

poderes públicos en ejercicio de su competencia y cuya finalidad es la de desaÍrollar los

contenidos expresos en la ley sin alterar el espír¡tu, propósito y razón del legislador. Las

normas constilucionales, ordinar¡as y reglamentar¡as, tiene como caracterist¡cas que son

obligator¡as, generales, abstractas y relativamente permanentes.

4.3. La supremacía de la Const¡tución en el ordenamiento jurídico

El ordenamiento fundamental en el Artículo 175, establece: "Que ninguna ley podrá

contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen en los
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mandatos consl¡tucionales son nulas ipso jure". Quiere decir este precepto que, s¡n

excepc¡ón sean estas leyes ordinar¡as, reglamentar¡as o ind¡vidualizadas para que sea de

obseNancia obligatoria, toda \a ley, deberá estar acorde a las normas establecidas en la

Carta Magna, de lo contrario serán nulas de pleno derecho. La defensa del orden

const¡tucional la tiene as¡gnada por mandato de la misma Const¡tuc¡ón, la Corte de

Constituc¡onalidad, de conform¡dad con lo establecido en elArticulo 268 del referido cuerpo

fundamental, que l¡teralmente eslablece: "La corte de const¡tucionalidad es un tr¡bunal

permanente te de jurisd¡cc¡ón privat¡va cuya función esenc¡al es la defensa del orden

constituc¡onal; actúa como tr¡bunal colegiado con independencia de los demás organismos

del Estado y ejerce funciones especificas que le asigna la Constitucionalidad y ley de la

mater¡a". La ¡ndependencia económ¡ca de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada

con un porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.

4.4. Corte de Constituc¡onalidad d€ Guatemala

La Corte de Constitucionalidad oficialmente la Honorable Corte de Constitucionalidad de Ia

República de Guatema¡a, es el máximo tribunal permanente de iurisdicción pr¡vativa, cuya

func¡ón esencial es la defensa del orden constitucional. La Corte de Const¡tucionalidad

actúa como tribunal coleg¡ado con independencia de los demás Organismos del Estado y

ejerce func¡ones específicas que le asigna la Const¡tución Polít¡ca de la República de

Guatemala, la Ley de Amparo, Exh¡bición Personal y de Constitucionalidad y otras leyes en

materia constitucional. La independencia económica es garantizada con un porcentaje de

los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.
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Las primeras ponencias sobre la creac¡ón del Tr¡buna¡ de Control Constitucional y del

Proyecto de Ley de Control de La lnconstituc¡onal¡dad se presentaron para su discusión al

seno del lll Congreso Jurídico Guatemalteco, celebrado en la ciudad de Guatemala en

septiembre de 1964. lnsp¡rados en la exper¡encia judicial guatemalteca y

fundamentalmente en la estructura del Tribunal Constitucional de la República Federal

Alemana, siguiendo las orientac¡ones del sistema austriaco precon¡zado por el jurista Hans

Kelsen. No obstante, !a poca exper¡encia que, sobre la mater¡a se tenía en Guatemala, las

leyes representan el antecedente doctrinal ¡nmed¡ato de la incorporación en el orden

constitucional guatemalteco de una Corte permanente y autónoma, con la facultad

específica de examinar la conformidad de las d¡sposiciones legislativas con los preceptos

básicos de la Constituc¡ón. La Asamblea Nacional Constituyente incorporó, en la

Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala de 1965, elTribunal Constitucional con

el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo,

integrado por 12 magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

qu¡en lo presidía, cuatro mag¡strados de la m¡sma y los siete restantes por sorteo global

que se practicaba entre los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo Contencioso

Adm¡nistrativo. En'1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejército de Guatemala

asumió el gob¡erno de la república y suspend¡ó la vigencia de la Constitución de 1965; por

medio del Decreto-Ley número 2-82 em¡tió el Estatuto Fundamental de Gobierno.

Posteriormente, para restablecer el orden const¡tuc¡onal, se conformó una Asamblea

Nacional Const¡tuyente y se convocó a elecciones libres y democrát¡cas. Dentro de dicha

Asamblea, se conformaron tres comis¡ones de trabajo y una de ellas encargada

específ¡camente de discutir en forma jurídica las garantias constitucionales y la defensa del

orden constitucional. En cumpl¡miento de lo anler¡or, era de suma importancia investigar el
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pasado juríd'co-político, con relación a ¡a defensa de la Constitución y así elaborar no sólo

la Ley de Amparo, Exh¡bición Personal y de Constitucionalidad sino además, el desarrollar

el capítulo Vll de la Constituc¡ón. La Constituc¡ón Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala

fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y contempla dentro del

capítulo Vl relativo a Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constituc¡onal, los

temas sigu¡entes: La Asamblea Nacional Constituyente tamb¡én promulgó la Ley de

Amparo, Exhibición Personal y de Const¡tucionalidad; que junto a la Const¡tución Política

de la República de Guatemala, con origen a la Corte de Constitucionalidad. De esta forma,

y no obstante que la instalac¡ón de la Corte debió llevarse a cabo 90 días después del

Congreso de la República, conforme al Artículo 269 constitucional, ésta quedó instaurada

hasta el 9 dejunio de 1986.

Funciones: Según elArtículo 272 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala,

establece que la Corte de Constitucional¡dad t¡ene las s¡gu¡enles funciones:

a) "Conocer en ún¡ca instancia de las ¡mpugnaciones interpuestas contra leyes o

disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucional¡dad;

b) Conocer en ún¡ca instanc¡a en calidad de Tr¡bunal Extraord¡nar¡o de Amparo en las

acciones de amparo interpueslas en contra del Congreso de la República de Guatemala, la

Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República de Guatemala y el

V¡cepresidente de la Repúbl¡ca de Guatemala;

c) Conocer en apelación de todos los amparos intérpuestos ante cualquiera de ¡os

tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la

Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constituc¡onal¡dad se ampliará con dos vocales en
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la forma prevista en el Artículo 268 de la Constituc¡ón Polít¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala;

d) Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de

inconst¡tucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos

contemplados por la Ley de la Materia:

e) Em¡tir opinión sobre la const¡luc¡onalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley,

a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado;

f) Conocer y resolver lo relat¡vo a cualquier confl¡cto de jurisdicción en mater¡a de

const¡tucionalidad;

g) Compilar la doctrina y princip¡os constitucionales que se vayan sentando con motivo de

las resoluc¡ones de amparo y de inconst¡tucionalidad de las leyes, manteniendo al día el

boletin o gaceta jurisprudencial,

h) Emitir opin¡ón sobre la ineonstituc¡onalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo

alegando inconstituc¡onal¡dad;

i) Actuar, op¡naÍ, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos

en la Constitución de la República.

Según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establecida en la

Constituc¡ón Politica de la República de Guatemala, establece el Artículo 164, que son

otras funciones de la Corte de Const¡tucionalidad las sigu¡entes:

a) D¡ctam¡nar sobre la reforma a las leyes const¡tucionales prev¡amente a su aprobación

por parte del Congreso de la República de Guatemala.
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b) Emitir opinión sobre la const¡lucionalidad de los proyectos de ley a sol¡citud del

Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.

c) Conocer de las cuestiones de competenc¡a entre los organ¡smos y entidades autónomas

del Estado".

lntegración y Compos¡ción: Según el Artículo. 269 de la Constitución Política de la

República de Guatemala, la Corte de Const¡tucional¡dad se integra con cinco magistrados

titulares, cada uno de los cuales tendrá su respect¡vo suplente. Cuando conozca de

asuntos de inconstitucional¡dad en contra de la Corte Suprema de Justic¡a, el Congreso de

la República, el Presidente o el Vicepres¡dente de la República, el número de sus

integrantes se elevará a s¡ete, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre

los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados

en la siguiente forma: 1. Un Mag¡strado por el Pleno de la Corte Suprema de Just¡c¡a; 2. Un

Magistrado por el Pleno del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala; 3. Un Mag¡strado por

el Presidente de la República de Guatemala, V¡cepres¡dente de la República de Guatemala

en Consejo de M¡nistros; 4. Un Magistrado por el Consejo Superior Univers¡tario de la

Un¡versidad de San Carlos de cuatemalaj y 5. Un Magistrado por la Asamblea del Coleg¡o

de Abogados y Notarios de Guatemala

Simultáneamente con la designac¡ón del t¡tular, se hará la del respectivo suplente, ante e¡

Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala. Presidencia de ia Corte de Const¡tucionalidad

será desempeñada por los mismos mag¡strados titulares que la integran, en forma rotativa,

en período de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden
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descendente de edades. Su período empezará el l4 de abril del año en que fue designado

y terminará el mismo 14 de abril del próx¡mo año, según en el cual fue designado.

Designación del Presidente de la Corte de Constitucional¡dad: Según el Artículo 159 de la

Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, en la primera sesión que Ia Corte de

constitucionalidad celebre después de haber s¡do instalada, procederá a designar al

Presidente y a establecer el orden de los Magistrados Vocales conforme a su derecho de

asunción a la pres¡dencia. Magistrados de Ia Corte de Const¡tuc¡onal¡dad: La Corte de

Constitucional¡dad está formada por cinco Magistrados Titulares y Suplentes para un

período de cinco años siendo electos un Magistrado Titular y su Suplente por:

El Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala;

La Corte Suprema de Justicia;

El Pres¡dente de la República de Guatemala en Conseio de Ministros;

La Universidad de San Carlos de Guatemala; y

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala;

Requisitos: De conformidad con lo establecido en elArticulo 270 de la Constitución Polít¡ca

de la República de Guatemala, para ser magistrado de este tr¡bunal, se deben llenar los

siguientes requisitos.

"Ser guatemalteco de origen, Ser abogado colegiado; Ser de reconocida honorabilidad; y

tener por lo menos qu¡nce años de graduación profesional".

Función y Organización: La Corte de Constituc¡onalidad al ¡gual que el Organismo Judicial,

tiene dos funciones que son: Función Judicial, Presidenc¡a, Magistraturas, Secretaría
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ceneral, Secciones Penal, Laboral o Fam¡l¡a, Unidad de caceta y Jurisprudencia. fun"¡Oluli
Admin¡strat¡va: Auditoria lnterna, Direcc¡ón Financiera, D¡recc¡ón Administrat¡va, Un¡dad de

lnformát¡ca, Direcc¡ón de Recursos Humanos, Unidad de Serv¡c¡os Generales, Un¡dad de

Segur¡dad, Un¡dad de lnformación Pública.

Reformas a la Constitución: Tiene inic¡at¡va para proponer reformas a la Constitución:

a) El Pres¡dente de la Repúbl¡ca en Consejo de Ministros;

b) Diez o más diputados al Congreso de la República;

c) La Corte de Constitucionalidad; y

d) El pueblo med¡ante petic¡ón dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco

mil ciudadanos debidamente empadronados por los Registros de Ciudadanos.

En cualqu¡era de los casos anteriores, el Congrcso de la Repúbl¡ca debe ocuparse s¡n

demora alguna de¡ asunto planteado."2e

4.5. Control de const¡tuc¡onalidad

El control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual, para asegurar el

cumplimiento de las normas constituc¡onales, se realiza un proced¡miento de revisión de

las normas ordinarias, y en caso de contrad¡cc¡ón con la Constitución se procede a Ia

invalidac¡ón de las normas de rango ¡nferior que no hayan sido hechas en conform¡dad con

" http// es. Wikipedia.org/wiki/ Historia de la Corte de Constituc¡onat¡dad de Guatemata

6',7



f-ni:1|\
i!:.';t_r,(.J
f,'j.d
\i.¡,*;."r',

aquellas. El fundamento de este control, es el mantenim¡ento del pr¡nc¡p¡o de supremacía

constitucional. El control de constitucionalidad, tiene como fundamento el princ¡pio de

supremacía constituc¡onal, esto es que la Const¡tución de un país es la norma de mayor

jerarquía a la cual deben sujetarse las de valor inferior, entendiéndose por tales a las leyes

dictadas por el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados por el Poder

Ejecutivo o por entidades autárquicas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces,

por lo cual las normas que presuntamente no se ajusten al texto o normas constituciona¡es

serán somet¡das a este procedimiento.

Según la admisión: Positivos: Explíc¡tamente en el texto constitucional, o tácitamente en el

derecho const¡tuc¡onal consuetudinario, adm¡ten la existencia de control. Sagüés diferenc¡a

dentro de esta categoria los sistemas completos, aclarando que la mayoria de los sistemas

son ¡ncompletos. Negativos: no adm¡ten el control de constitucionalidad pese a tener

neces¡dad de él por ser su constitución del tipo rígido.

Según los órganos de control: Judiciales (o con fisonomía judicial): El control se encarga a

tribunales, pertenec¡entes o no al Poder Judic¡al. Esta variante se subdivide en tres. D¡fuso

o desconcentrado: Cualquier juez puede realizar la verificación de constituc¡onal¡dad.

Concentrado o especializado: Es el sistema ideado por Kelsen que resumtmos

anteriormente. Algunos países la han implementado exactamente como él propuso; otros

ub¡caron al Tr¡bunal Constitucional dentro del Poder Judicial. Otros países quedaron a

mitad de cam¡no otorgando la función del Tr¡bunal Constituciona¡ a un órgano ordinario del

Poder Jud¡c¡al, sea a la Corte Suprema o a una sala de ella llamándola Sala Constituc¡onal.

Mixto: lntenta mmpagina¡ las ideas del s¡stema d¡fuso y del concentrado. Así, por ejemplo,
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todos los jueces resuelven las cuestiones de constituc¡onalidad en las acciones ord¡narias

con efectos inter partes, pero en c¡ertas acc¡ones especiales, genera¡mente reseryadas a

c¡ertos órganos (Presidente, Fiscal General) van d¡rectamente al Tribunal Constitucjonal

cuya sentencia será erga omnes. O bien el Tr¡bunal conoce por apelac¡ón en los aspectos

constituc¡onales de los casos comunes pero es primera instancia en las acciones

generales de inconst¡tucional¡dad. Según el modo de ¡mpugnación: Abstracto: el

impugnador no se halla en una relación juridica donde se vea afectado por la norma

inconst¡tucional. Aquí se ut¡lizan las acciones populares o las acciones declarativas puras

(o abstractas) de ¡nconst¡tucionalidad. Concreto: éstá legitimado únicamente cuando hay

una relación jurídica donde alguien se ve les¡onado por la norma ¡nconstitucional en un

derecho subjetivo, un interés legít¡mo o un interés simple. Las vías de acceso a la

jurisdicción son d¡versas: acción declarativa concreta de inconstitucionalidad, acc¡ón de

amparo, demanda ¡nc¡dental, juicio ejecut¡vo o sumar¡o.

Según la posibil¡dad de acceso: Condicionado: hay un órgano preselecc¡onador de los

casos que llegarán al órgano controlador de Ia constituc¡onalidad, todos los casos pueden

llegar al órgano máximo de control, aunque haya ¡nstancias previas. Según los sujetos

leg¡timados: Restringido: Sólo los sujetos taxativamente enumerados pueden excitar el

control. Así en Francia donde los ¡egitimados son: el Presidente de la República, el primer

Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado, sesenta

diputados o sesenta senadores. Amplio: Está legit¡mado todo aquél que tenga un derecho

subjet¡vo, un ¡nterés legítimo o un interés simple, afectados por la norma inconst¡tucional.

Amplísimo: Está legit¡mada cualquier persona, se vea o no afectada.
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Según la cobertura: Total: Todo acto, ley y omis¡ón, del Estado y de los particulares, están

sujetos al control. Parcial: sólo una porc¡ón del mundo jurídico está sometida al control.

Según la facultad de decisión: Decisorios: El controlador invalida la norma. Hay tres

var¡antes: lnter partes: Sólo para las partes y respecto al asunto de la sentencia. Erga

omnes: Todos los habitantes quedan exentos de respetar la norma dec¡arada

¡nconslitucional. Otra posib¡lidad es que la norma embrionaria quede preventivamente

abolida, con efectos absolutos, e ¡ncluso sin recurso a¡guno contra la dec¡sión, como en

Francia. lntermedio: El Tribunal Const¡tucional puede merituar el caso y dec¡d¡r inter partes

aut erga omnes. No dec¡sorios: En estos sistemas el órgano de control em¡te

pronunciamientos que no inval¡dan la norma cuestionada sino que transmite una

recomendación al órgano encargado de d¡ctarla y abrogarla. Según la temporalidad de los

efectos: Ex nunc: Los efectos no son retroact¡vos.

Ex tunc los efectos son retroactivos.

4.6. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

Esta Ley es de naturaleza constituc¡onal, toda vez que ha sido decretada por la Asamblea

Nacional Constituyente medjante Decreto No.f-86 y contiene disposjciones relativas a¡

derecho procesal constitucional. En esta pañe de este trabajo de invest¡gación, se

procede ana¡¡zar en una forma crítica la Ley antes relacionada, con el propósito de

acotar algunas circunstancias relevantes, conten¡das en su normat¡vo, para ello se ¡n¡cia

con los considerandos de la citada ley, para ilustrar convenientemente de sus

disposiciones. Respecto a los derechos ¡nherentes al ser humano, alude a aquellos
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derechos que le son propios al hombre, como tal, deben ser observados y cumpl¡dos en

función a su persona, como alguien que se encuentra protegido por la ley. En cuanto a

esos derechos se ref¡ere; se están ¡nvocando al derecho a la vida, a la libertad, a la justicia,

a la seguridad, a la paz, a la educación, al trabajo, a una famil¡a, a la dignidad, a ta

igualdad, a la saludad, y a la l¡bre locomoc¡ón. El hombre no debe vivir sin esas

condiciones, porque le serán den¡grantes tales c¡rcunstanc¡as. El Estado, es el obl¡gado

legalmente, para brindarle esas cond¡ciones, pero en la práctica social, no es así, la

violencia que impera en Guatemala, sitúa a la población en un estado de ¡ndefensión, que

requiere para su control una reorganizac¡ón del sistema de seguridad, así como el control

de la corrupción que cada día se fortalece en lugar de erradicarla, dicho flagelo social.

segundo considerando, determina: Que para tales propósitos debe em¡tirse una ley que

desarrolle adecuadamente ¡os pr¡nc¡pios en que se base el amparo, como garantia contra

la arb¡trar¡edad; la exhibición personal, como garantía de la l¡bertad ¡ndividual y la

dec¡aratoria de inconst¡tuc¡onal¡dad de leyes y d¡spos¡ciones generales, como garantía de

Ia supremacía constitucional. Se puede observar que una Ley tiene una parte

considerativa y otra declarativa, como sucede con la presente ley. En estas

circunstanc¡as, la ley citada tiene por finalidad inmediata lo s¡guiente:

Desarrollar las garantías y defensas del orden const¡tucional; Garantjzar el respeto a los

derechos humanos y la l¡bertad de su ejercicio; Confirmar las normas fundamentales que

rigen la vida de la República de Guatemala, como establece elArtícu¡o 8 de la Ley de

Amparo, Exh¡bición Personal y de Const¡tuc¡onal¡dad "Objeto de la ley la presente ley tiene

por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden conslituc¡onal y de los derechos

inherentes a la persona protegidos por la Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca, las leyes y
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los conven¡os inlernacionales ratificados por Guatemala". Lo anterior signif¡ca que la Ley

c¡tada, es el instrumento juridico válido e ¡dóneo, para hacer valer aquellos derechos de los

cua¡es es garante, que le permite al agraviado accionar ante el órgano jur¡sd¡cción

competente, cuando se desconocen los derechos que la misma, confere a los habitantes

de la República, es el medio juríd¡co que permite la legitimación al agraviado, para que

éste pueda hacer valer su derecho o en todo caso, restaurar el mismo, en el caso que le

haya sido inobservado, por la autoridad administrat¡va o jud¡c¡al competentes., incluso la

ofensa jurídica proveniente de un particular. Esta ley, técnicamente no perm¡le la violación

de los derechos relativos a la defensa, es decir, al hecho de que toda persona sindicada de

un delito debe ser citado para comparecer ante el tribunal, escuchado sobre los hechos

denunc¡ados y vencido, en un proceso legítimo, que haya ten¡do oportunidad de demostrar

lo contrario y haya hecho aplicac¡ón de todos los medios de impugnación, para fscalizar

las actuaciones del ente juzgador, y dicho tr¡bunal tenga existencia anlerior a los hechos,

que se sustancian. Este pr¡ncipio procesal, no es exclus¡vo de la justic¡a constitucional,

porque ex¡sten otras leyes procesales cuyo impulso también es de oficio. Esta s¡tuación es

comprensible, pero tiene un efecto esencial, porque en el proceso de amparo no se

procede por esa razón la caducidad, porque el tribunal debe continuar con ¡as

actuaciones, sin necesidad de preceder petic¡ón de parte ¡nteresada, como sucede en el

derecho civil, por supuesto sin perjuicio de que el interponente deberá presentar pruebas

¡ncorporados al tribunal, podrá decretarel amparo provisiona¡, o dejar s¡n efecto éste a la

recepción de los antecedentes y d¡ctará sentencia en los casos en sus medios de

prueba y evacuar las audiencias y las vistas respectivas, en el curso del proceso de

mérito, pero aún s¡n esas evacuaciones, pero con los medios de que deba hacerlo, toda

vez que exista las pruebas necesarias en el proceso, para fallar, conforme ley.
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De esta manera el Artículo 1'l de la Ley de Amparo, Exhib¡ción Personal y de

Constiiucionalidad, establece: "Competenc¡a de la Corte de Constitucionalidad,

corresponde a la Corte de Const¡tuc¡onalidad conocer en única instanc¡a en calidad de

Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos ¡nterpuestos en contra de:

a) Congreso de la República de Guatemala;

b) La Corte Suprema de Justicia;

d) Junta Direct¡va del Congreso de ¡a República;

e) Comis¡ón Permanente del Congreso de la República,

c) El Pres¡dente y el Vicepres¡dente de la República de Guatemala.

0 El Presidente del Congreso de la República;

g) Pres¡dente del Organismo Judicial";

El contenido del Artículo 20 el que regula: "Plazo para la petic¡ón de amparo, debe

hacerse dentro del plazo de treinta días siguientes al de la última not¡f¡cación al afectado o

de conoc¡do por éste el hecho que a su juicio, le perjudica. El plazo es prudente y

suficiente para preparar la demanda. Sin embargo, durante el proceso electoral y

ún¡camente en lo concerniente a esta materia el plazo será de cinco días". La excepción de

esta norma, se encuentra en el Artículo 26 de esta misma Ley de Amparo Exhibición

personal y de constitucionalidad. "solicitud verbal la persona pobre, o ignorante, menor e

incapacitado, podrán so¡icitar el amparo ante los tribunales en forma verbal. Se harán

constar sus agrav¡os en acta, de la que de ¡nmed¡ato se remit¡rá cop¡a al procurador de los

Derechos Humanos, para que asesore o patrocine al interesado. La negat¡va infundada de

actuar de esta manera, le otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante ja

Corte de Const¡tucionalidad"
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GÍafica No. 2

Trámite de Acción de Amparo

Los tribunales de ampa¡o podrán relevar de la prueba en los casos que a su juic¡o no sea

necesario; pero la tramitará obligadamente sifuere pedida por el solicitante. Si el amparo

se abr¡ere a prueba, el tr¡bunal, en la m¡sma resoluc¡ón indicará los hechos que se

pesquisarán de oficio, s¡n perjuicio de cualesquiera otros que fueren necesarios o de las

pruebas que rindieren las partes. También el Artículo 36 de la Ley en estudio fundamenta:

"Pesquisa de of¡cio. Si hubiere hechos controvertidos el tribunal los pesqu¡sará de oficio,

practicando cuanta diligencia sea necesaria para agotar la ¡nvestigac¡ón. N¡nguna persona

ni autor¡dad puede negarse a acudir al llamado de un tribual de amparo ni resistirse a

cumpl¡r con sus providencias salvo fuerza mayor que probará el mismo tribunal. El

incumplimiento a lo ordenado en d¡ligenc¡a de prueba, se certif¡cará lo conducenle a un
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tr¡bunal del orden penal." En el Artículo 37 de la misma Ley instituye; "Segunda audiencia,

concluido el término de prueba, el tribunal dictará providenc¡a dando aud¡encia a las partes

y al Ministerio Público por el término común de cuarenta y ocho horas, transcurrido e¡

cual, se hayan o no pronunciado, dictará sentenc¡a dentro de tres días". Asi mismo,

Artículo 38 de la Ley de mér¡to establece: "Vista púb¡ica. Al evacuarse la aud¡enc¡a a que

se ref¡ere el artículo anlerior o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba,

alguna de las partes o el lvlinister¡o Público solicitan que se vea el caso en vista pública,

ésta se efectuará el último de los tres días siguientes y a la hora que señale el tr¡bunal.

Cuando se haya efectuado la vista pública, el tribunal d¡ctara sentencia dentro del plazo

de los tres días sigu¡entes. A la v¡sta podrán comparecer a alegar las partes y sus

abogados, asi como la autoridad o ent¡dad impugnada y sus abogados. S¡ Ia autoridad

impugnada fuere pública o se tratare del Estado, puede delegar su representac¡ón en el

Minister¡o Público, en el caso que éste manifieste acuerdo con la acluac¡ón que orig¡nó el

amparo. Actualmente Procuraduría Generalde la Nación."

EL Artículo 39 de la Ley de Amparo, Exhibic¡ón Personal y de Constitucional¡dad

normal¡za: "Plazo para que dicte sentencia la Corte de Const¡tucionalidad. Cuando la

Corte de Constitucional¡dad, conociere en única instancia o en apelación, el plazo para

pronunciar sentencia podrá ampl¡arse por cinco días más, según la gravedad."

Por otra parté el Artículo 40 de la Ley citada regula: Auto para mejor fallar. ,.El tribunal

podrá mandar pract¡car las d¡ligencias y recabar los documentos que est¡me

convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de cinco días." Venc¡do el
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plazo del auto para mejor fallar o practicadas las dil¡genc¡as ordenadas, el tribunal d¡ctará

su resoluc¡ón dentro de los térm¡nos de los artículos anleriores.

El Artículo 43 de la Ley relac¡onada especif¡ca: "Doctrina legal. La ¡nterpretación de las

normas de la Constitución y de otras leyes conten¡das en las sentencias de la Corte de

Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber

tres fallos continuos de la m¡sma Corte. Sin embargo; la Corte de Constitucionalidad

podrá separase de su prop¡a jur¡sprudencia, razonando la ¡nnovac¡ón, la cuai no es

obligatoria para los otros tr¡bunales, salvo que llegue a emitirse tres fallos suces¡vos

contestes en el m¡smo sentido." En seguida se estudiarán el contenido del capítulo ocho

del titulo dos de la Ley de Amparo, Exh¡bición Personal y de Constitucionalidad que se

refiere básicamente con el recurso de apelación.

Gráfica No. 3

Trámite de Recurso de Apelación
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Empezando con el Articulo 60 de la Ley citada cuando determina: "Tribunal de apelación.

La Corte de Constitucional¡dad conocerá de todos los recursos de apelación que se

¡nterpongan en mater¡a de amparo. De acuerdo a las reglas de competenc¡a".

Conforme al Artículo 61 el que establece. "Resoluciones contra las que al ¡nterponerse

apelac¡ón, son apelables: Las sentencias de amparo; los autos que den¡eguen, concedan

o revoquen el amparo provis¡onal; los autos que resuelvan la liquidación de costas, de

daños y perjuicios; y los autos que pongan fin al proceso de amparo. El recurso de

apelac¡ón deberá interponerse dentro de las cuarenta y ochos horas s¡guientes a la última

notif¡cac¡ón." Se pueden observar en esta parte de la Ley en estud¡o, que el plazo para

interponer la apelac¡ón no es el mismo en el derecho común, porque el amparo es una

institución efraord¡naria y por esa razón los plazos son reducidos, la aplicación de los

pr¡ncip¡os procesales de economía, de celeridad, concentración y otros que son

esenciales y de aplicac¡ón necesar¡a, para el deb¡do proceso u una administracjón de

justicia const¡tucional pronla V cumplida.

ElArtículo 62 de la Ley de mérito, regula: Apelación sin carácter suspens¡vo. "La apelación

del auto que conceda, deniegue, o revoque el amparo provisional no suspende el trámite

del amparo; el tr¡bunal or¡ginal cont¡nuará conociendo; el tribunal original enviará las

copias para que conozca el superior; la remisión se hará dentro de las veinticuatro

horas s¡guientes de interpuesto el recurso.

En cuando al Artículo 63, de la Ley relac¡onada instituye: "Leg¡t¡mación para apelar.

Podrán interponer el recurso de apelac¡ón. Las partes, el M¡n¡ster¡o Público y el
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Procrrrador de los Derechos Humanos."

El Articulo 66 de la Ley de la materia determina: "Vista y resoluc¡ón. En caso de

apelación de auto, recibidos los antecedentes el tribunal resolverá dentro de las tre¡nla y

se¡s horas siguientes. Cuando se trate de senlenc¡a, se señalará día y hora para la vista

dentro de los tres días siguientes a la recepción y resolverá dentro de los cinco días

inmediatos a ésta, salvo lo dispuesto en el Artículo 65 de esta Ley. Es dec¡r, cuando se

ordena diligencia para mejor fallar, los plazos se computan después de pract¡cadas estas

diligencias, s¡empre son tres y cinco, según se trate de auto o de sentencia. La v¡sta será

pública si lo pidiere alguna de las partes".

El Arlículo 67 de Ia presente Ley establece: "Conten¡do de la resolución. La Corte de

Constitucionalidad en su resolución deberá confirmar, revocar o modificar lo resuelto por el

tribunal de primer grado y en caso de revocación o mod¡ficación, hará el pronunciamiento

que en derecho corresponda. Los autos se devolverán al tribunal de or¡gen, con

cert¡ficación de lo resuelto". Así mismo el Artículo 69 del mismo cuerpo normat¡vo estipula:

"lmpugnación de lo resuelto. Conlra las resoluciones de la Corte de Const¡tuc¡onalidad

sólo procede la aclaración y amp¡iación".

4.7. Historia del Organismo Judicial

Guatemala tiene un s¡stema democrátjco y republicano, fundamenlalmente en la base del

derecho escr¡to. Los poderes que conforman el Estado son Ejecutivo, Legislat¡vo y Judicial.

El núcleo del funcionam¡ento del sistema judicial son las leyes y proced¡mientos que están

incorporados en la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala y Ia Ley del
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Organismo Judicial. La Pr¡mera Constituc¡ón de Gualemala corresponde a Ia República

Federal y fue decretada el 22 de noviembre de 1824, por la Asamblea Nacional

Constituyente y contempla la integrac¡ón de la Corte Suprema de Justicia con seis o siete

individuos elegidos por el pueblo. El 15 de agosto de '1848, se formó la Primera Asamblea

Nacional Constituyente de Guatemala. El Acta Const¡tutiva del 19 de octubre de 1851

establecía que por esta única vez la Asamblea eleg¡ría al Presidente de Ia Repúbl¡ca y a

los Magistrados de la Corte Suprema de Just¡cia. El 29 de enero de '1855 fue reformada el

Acta Constitut¡va y el Presidente de la Repúbl¡ca, General Rafael Carrera, adquir¡ó la

facultad de nombrar a los Magistrados y Jueces, los cuales permanecían en el ejercicio de

sus cargos m¡entras durara su buen funcionam¡ento. El I de noviembre de 1878, se integró

una Asamblea Nacional Constituyente y proclamó la Const¡tución de 1879. Se dice en la

misma que corresponde al Poder Legislativo nombrar al Presidente del Poder Judic¡al, a

los Magistrados de la Corte Suprema de Justic¡a y a los Mag¡strados Propieiar¡os y

Suplentes de la Corte de Apelaciones. EI Congreso tenía la potestad de removerlos de sus

cargos en caso de mala conducta, negligencia o ineptitud deb¡damente comprobada. Se

menciona que la Corte Suprema de Justicia será presidida por un Presidente y no por un

Regente, como en las Constituciones anteriores. Los miembros del Poder Judicial pierden

el derecho de antejuicio que anteriores Constituciones le otorgaron. Correspondía al

Ejecutivo hacer la distribución de los Magistrados Propietarios y Supientes y F¡scates de la

Corte de Apelaciones entre las Salas respectivas. El 5 de noviembre de 1887, fueron

reformados algunos Artículos de esta Constitución, establecía que por esa vez el Poder

Leg¡slativo nombraría a los miembros del Poder Judicial, pero en los períodos

subsiguientes tanto el Presidente, los Magistrados y F¡scales de los Tribuna¡es de Justicia

serían des¡gnados por medio de una elección directa. Una segunda reforma se realizó por
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el Decreto del 20 de diciembre de 1927, expresándose que el Pres¡dente y Magistrados de

la Corte Suprema de Justicia gozan del Derecho de Antejuicio. El 15 de mayo de 1935, el

entonces Presidente de la Repúbl¡ca, General Jorge Ub¡co, propuso a la Asamblea

Legislativa la necesidad de reformar la Constitución para alargar su período y entre las

reformas se incluía otorgar al Poder Leg¡slativo la facultad de nombrar el Presidente y a los

Magistrados de la Corte de Apelaciones; asimismo el Congreso podía remover a éstos por

las causas de mala conducta, negl¡gencia e ineptitud comprobadas y de acuerdo a la ley,

expuso que las reformas eran necesarias porque según él ¡mpos¡b¡litaban al Ejecutivo para

proceder con la act¡v¡dad y energía que ciertos casos demandan, a la depuración

¡ndispensable del Organismo Jud¡cial. El 10 de enero de 1945, la Junta de Gob¡erno

convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración de una nueva

Constitución, Ia que fue decretada el 1 1 de marzo de 1945. Est¡pula que los miembros del

Organismo Judicial son nombrados por el Organismo Legislativo, el que t¡ene facultad para

removerlos en casos de mala conducta, negligencia e ineptitud deb¡damente comprobada

con apego a la ley, establec¡éndose que el Presidente del Organismo Judicial y

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan del derecho de antejuic¡o. En el año

1954, se convocó a otra Asamblea Constituyente,. que promulgó la Const¡tución que entró

en v¡gor el 1 de mazo de 1956. En ésta se reguló que las autoridades del Organ¡smo

Judicial serían nombradas por el Organismo Legislativo. Es facultad de la Corte Suprema

de Justicia nombrar a los Jueces de Primera lnstancia y a los de Paz, así como

trasladarlos o removerlos del cargo; sin embargo, el Presidente del Organismo Judic¡al y

los mag¡strados gozan de antejuicio. El 5 de mayo de 1966 entró en v¡gencia una nueva

Const¡tución que normaba el nombramiento de los miembros del Organismo Judic¡al, o

sea, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en Ia que se estipula
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que éstos ser¡an nombrados por el Congrcso. Su remoc¡ón se regulaba en la misma formX(:ji

o sea, por delito, mala conducta e incapac¡dad manifiesta con el voto de las dos terceras

partes de ¡os d¡putados. "En 1985 se decretó una nueva Constitución que entró en vigor el

14 de enero de 1986. En los Articulos comprendidos del 203 al 222 se rcgula lo

concerniente a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

Magistrados de Apelac¡ones, de Primera lnstancia y de Paz. En términos generales todo lo

referente al Organismo Judicial".30 "La función jurisdicc¡onal tiene por finalidad expresar el

Derecho, corespondiendo a los Tribunaies la mjsión de hacer justicia resolviendo

confl¡ctos, declarando derechos y castigando a los delincuentes".3l Conforme Io establece

la Constitución Po¡ítica de la República de Guatemala, el Organismo Judicial es el

encargado de ¡mpartir just¡cia, con independencia y potestad de juzgar. La Ley del

Organismo Judicial cita que en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte

justicia en concordanc¡a con eltexto const¡tucional. El marco legal del Organismo Judicialy

la Corte Suprema de Justicia se encuentra definido en la Constituc¡ón Política de la

República de Guatemala, Artículos 203 al 222: en la Ley del Organismo Judicial, Decreto

número 2-89 y sus reformas, y en otras leyes ordinarias del Estado. Administrar justic¡a

garantizando su acceso a la población, en procura de la paz y armonía soc¡al. El

Organismo Judic¡al busca que los valoÍes de just¡c¡a, verdad y equidad, sean la base

fundamental del Estado de Derecho en Guatemala, para el logro del b¡en común. lvlarco

Legal La Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala en elTítulo lV, Capítulo lV en

sus secciones Primera, Segunda y Tercera, establece Ia normativa juríd¡ca en torno al

Organismo Jud¡c¡al y la Corte Suprema de Justicia. Los Artículos del 203 al 222, son los

que recogen la legislac¡ón constituc¡onal de este Organ¡smo estatal. Para las d¡sposiciones

l0 http il es. Wkrpedra.o€ /wiki/ Historia del Organismo Jud¡c¡at.
'' Del Castillo. Jorge N4ario. De¡echo adm¡nistrativo L Pá9. 2/1
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fundamentales de organización y funcionamiento del Organ¡smo Judic¡al y dar mayoFl!--'

eficacia y funcionalidad a la administración de justicia se creó la Ley del Organismo

Judicial, con el Decreto número 2-89 del Congreso de la República de cuatemala el 28 de

mazo de 1989, publicado en el D¡ar¡o Of¡cial el 23 de diciembre de 1990 y entró en

vigenc¡a ocho días después. En la cual establece su d¡vis¡ón en dos grandes áreas que

son: Área jurisdiccional y área adm¡n¡strativa. El órgano supremo del Organismo Judic¡al se

encuentra en Ia Corte Suprema de Justicia.

4.7.1. Marco legal

El marco legal por el cual se rige la Corte Suprema de Just¡c¡a es el sigu¡ente:

a) Const¡tución Política de la República de Guatemala, Artícu|os.203,222. b) Ley del

Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala.

4.7.2. Funciones

Sus funciones abarcan lo prop¡amente jurisd¡ccional y Io adm¡nistrativo; s¡n embargo, la

Ley del Organismo Judicial en el Artículo 52, establece que la función iurisdiccional

corresponde a la Corte Suprema de Just¡c¡a y a los demás tribunales, y las funciones

admin¡strativas del Organismo Judicial corresponden a la presidencia de dicho Organismo

y a las direcc¡ones y dependencias administrativas subordinadas a la m¡sma. El presidente

de la Corte Suprema de Just¡c¡a preside también el Organismo Judic¡al.
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4-7-3- Funciones admin¡slrelivas

Como establece el Artículo 54, Decreto 2-89 de la Ley de Organismo Judicia¡: "Las

funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes; a) Ser el

órgano superior de la administración del Organ¡smo Jud¡c¡al. b) lnformar al Congreso de la

República, con suficiente antic¡pación de la fecha en que vence el período para el que

fueron electos los Mag¡strados de la Corte Suprema de Just¡cia y de las Cortes de

Apelaciones, asi como de las vacantes que se produzcan, para Ia convocatoria de la

Comisión de Postulación a que se refere la Constitución Polílica de la Repúbl¡ca. c) Tomar

protesta de administrar pronta y cumplida justicia a los Mag¡strados y Jueces, previamente

a desempeñar sus funciones. d) Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder

licencias, sancionar y remover a los Jueces; así como a los Secretarios y personal auxiliar

de los tr¡bunales que le corresponda. La remoc¡ón de un Juez procede: cuando se observe

conducta incompat¡ble con la d¡gnidad aneja a la judicatura; cuando la Corte Suprema por

votación acordada en mayoria absoluta del total de sus miembros, estime que Ia

permanencia del Juez en el ejerc¡cio de su cargo es inconvenienle para la administrac¡ón

de justicia; y en los casos de delito flagrante. e) La Suspensión de los jueces será

acordada por períodos no mayores de treinta días, para proceder a investigar una

conducta del Juez de que se trate cuando tal conducta sea sospechosa de negligenc¡a,

ilegalidad, salvo el caso de antejuic¡o. f) Sol¡citar al Congreso de la República, la remoción

de los Mag¡strados de la Corte de Apelaciones y demás tr¡bunales colegiados, por los

m¡smos casos, forma y cond¡ciones en los que procede la remoción de los Jueces. El

Congreso de la República dec¡dirá en ses¡ón ordinaria, sobre la remoción que le hubiere

sido solicitada, en la misma forma y procedimiento de cuando se elige. g) Emitir los

reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas que le corresponden conforme a la ley, en
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materia de las funciones jur¡sd¡ccionales confiadas al Organismo Judicial, así como en

cuanto al desarrollo de las aclividades que ¡e confiere la Constitución Política de la

República de Guatemala y esta Ley. Los reglamentos y acuerdos deben ser publicados en

el diario of¡cial. h) Aprobar el Presupuesto de lngresos y Egresos del Organismo Jud¡cial,

treinta días antes del inicio de su v¡genc¡a, deb¡endo informar de ello al Congreso de la

República, será anual, coincidiendo con el año fiscal. Podrá mod¡ficar el Presupuesto

originalmente aprobado por razones de conveniencia al serv¡cio de adm¡nistración de

justicia, a que está obligado prestar. Podrá establecer mecan¡smos que permitan la

agilización de la ejecuc¡ón presupuestaria, para la pronta y cumplida administración de

justicia. i) Cuidar que la conducta de los Jueces y Magistrados sea la que corresponde a

las funciones que desempeñan y con ese ob.¡eto d¡ctar medidas o resoluciones

disciplinarias. j) Conceder l¡cencia al Presidente hasta por dos meses; a los Magistrados

del mismo Tr¡bunal cuando exceda de quince días; y as¡mismo a los demás Magistrados

cuando exceda de treinta días. En casos especiales podrá prorrogarse ese liempo a

criterio de la Corte Suprema de Justicia. Las licencias por períodos menores deberán ser

concedidas por el Presidente. k) Ejercer la ¡niciativa de ley, formulando los proyectos. l)

As¡gnar a cada Sala de la Corte de Apelac¡ones los Tribunales de Primera lnstancia cuyos

asuntos judiciales debe conocer. m) D¡stribuir los cargos de los Mag¡strados que deban

integrar cada tr¡bunal coleg¡ado, al ser electos. n) Cuando lo cons¡dere conveniente o a

solicitud de parte ¡nteresada, pedir ¡nforme sobre la marcha de la admin¡strac¡ón de justicia

y s¡ proced¡ere, dictar med¡das disc¡plinar¡as o de otra naturaleza que sean pertinentes. ñ)

Establecer tasas y tarifas de los servicios adm¡n¡strat¡vos que se prestaren. o) Establecer

s¡stemas dinám¡cos de notificación en los ramos y territorios que señale el acuerdo

respectivo, a efecto de agil¡zar procedim¡entos y efectuar las notificac¡ones en el plazo

84



/i.''":.ii'.
l1É"!:at;;it",, '.'"/\:i' ''":

señalado en la ley. p) organ¡zar sistemas de recepción de demandas puru lo" r"to" y\*"

territorios que se señalen en el acuerdo correspondiente, con el objeto de garantizar una

equ¡tativa distribución de trabajo entre los tribunales respectivos. La distribución deberá

hacerse dentro de las 24 horas de rec¡b¡da la demanda. q) Las demás que le asignen otras

leyes".

4.7.4. Funciones jurisdiccionales

La func¡ón jurisdiccional se ejerce con exclus¡v¡dad absoluta por Ia Corte Suprema de

Justicia y por los demás tr¡bunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la

potestad de iuzgar y promover la ejecución de lo juzgado. a) Conocer de los recursos de

casac¡ón en los casos que procedan, según la ley. b) Conocer en segunda instancia, de las

resoluc¡ones que establezca la ley. c) Conocer de los antejuicios contra los magistrados y

jueces, tesorero general de la nación y viceministros de Estado cuando no estén

encargados de la cartera. Para el efeclo lendrán la facultad de nombrar juez pesquisidor,

que podrá ser uno de los magistrados de la propia Corte Suprema, de la corte de

apelac¡ones o el juez de primera ¡nstanc¡a más inmediato. Si el pesqu¡sidor se const¡tuye

en la jur¡sdicción del funcionario res¡denciado o la corte m¡sma así lo dispone, dicho

funcionar¡o deberá entregar el mando o empleo en quien corresponda durante el tiempo

que tarde la indagación y la Corte Suprema de Justic¡a o la cámara respect¡va resuelve lo

conveniente. Una vez declarado que ha lugar a formac¡ón de causa el funcionar¡o queda

suspenso en el ejercicio de su cargo y se pasarán las diligencias al tr¡bunal que

corresponda, para su prosecución y fenecimiento. Los antejuicios de que conozca la Corte

Suprema de Just¡cia terminarán sin ulter¡or recurso. d) Velar porque la just¡cia sea pronta y
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para remover los obstáculos que secumplidamente administrada y dictar providencias

opongan.

4.7.5. lntegrac¡ón y composición

La Corte Suprema de Justicia está integrada po l3 magistrados como lo establece el

Articulo 214 Const¡tución Política de la República de Guatemala, qu¡enes son electos por el

Congreso de la República para un período de cinco años. Los mag¡strados son electos

entre los abogados candidatos que llenan los requisitos establecidos en el Artículo 207 de

la Ley en mención, y la elección la realiza la Comisión de Postulación. Los magistrados de

la Corte Suprema de Justicia eligen entre ellos al Presidente, quien permanece en el cargo

por un año. El Pres¡dente del Organismo Jud¡cial es también Presidente de la Corte

Suprema de Justicia. Esta se tramita y resuelven los recursos de casación que se plantean

contra las resoluciones de las Salas de Apelaciones, así como las acciones de amparo en

Primera lnstancia y Exhib¡c¡ón Personal. Son los mag¡strados de la Corte Suprema de

Just¡cia, quienes tienen a su cargo elestudio y resolución de d¡chos recursos.

4.7.6. Cámaras de la Corte Suprema de Justicia

La cámara se def¡ne como un tr¡bunal coleg¡ado, integrado por cuatro magistrados de la

Corte Suprema de Justicia, su func¡ón es conocer, analizar, discutir y resolver los recursos

que de conform¡dad con la ley son de su competencia.
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La Cámara Civil: Es un órgano que conoce de asuntos relacionados con derecho c¡vil,

casación, dudas de competencia, apelaciones, recursos de responsab¡lidad, de cuentas,

contencioso adm¡n¡strativo

La Cámara Penal: Conoce los asuntos relacionados al derecho penal casaciones penales,

prórrogas de prisión, dudas de competencia de juzgados penales, apelaciones de recursos

Penales.

La Cámara de Amparo y Antejuicio: Es un recurso que se presenta para resarc¡r un

derecho violado, todos los derechos constjtucionales ¡nherentes a la persona humana,

antejuicio es el pr¡v¡legio que la ley concede a algunos funcionarios para no ser enjuiciados

cr¡minalmente, sin que antes la autor¡dad d¡stinta aljuez declare si ha lugar a formación de

causa.

4.7.7. Competencia de la Corte Suprema de Justic¡a

La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de:

a) El Tribunal Supremo Electoral.

b) Los M¡n¡stros de Estado o Vicem¡nistros cuando aclúen como Encargados del

despacho.

c) Las Salas de la Co¡.te de Apelaciones, Corte marciales, tribunales de segunda

¡nstancia de cuentas y de los contenc¡osos adm¡nistralivos

d) El Procurador General de Ia Nacjón.

e) El Procurador de los Derechos Humanos.

f) La Junta Monetaria.
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g) Los Embajadores o jefes de la Mis¡ón Diplomática guatemaltecos acred¡tados

en el extraniero; y,

h) El Consejo Nac¡onal de desarrollo y rural.

Competencia de la Corte de Apelaciones: las Salas de la Corte de Apelaciones del orden

común, en sus respectivas jurisd¡cciones, conocerán de los amparos que se ¡nterpongan

contra.

a) Los viceministros de Estado y los directores generales.

b) Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera

instanc¡a.

c) Los Alcaldes y corporac¡ones municipales de las cabeceras departamenta¡es.

d) Eljefe de la contraloría general de cuentas.

e) Los gerentes, jefes o pres¡dentes de la ent¡dades descentralizadas o autónomas del

Estado o sus cuerpos d¡rectivos, consejos o juntas rectoras de toda clase.

0 El d¡rector general del reg¡stro de ciudadanos.

g) Las asambleas generales y juntas direct¡vas de los colegios profesionales.

h) Las asambleas generales y órganos de dirección de los part¡dos políticos.

i) Los consules o encargados de consulados guatemaltecos en elextranjero; y,

j) Los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los

gobernadores.

Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de pr¡mera instancia del orden

común, en sus respectivas jurisdicciones, conocerán de los amparos que se ¡nterpongan

en contra de:
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a) Los administradores de rentas.

b) Los jueces menores.

c) Los jefes y demás empleados de policía.

d) Los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidas en el artículo anler¡or-.

e) Los demás funcionarios, autor¡dades y empleados de cualqu¡er fuero o ramo

especificados en los art¡culos anteriores: y.

f) Las entidades de derecho privado.

4.8. Ley del Organismo Judicial y sus reformas

Conforme a mi criter¡o, esta Ley se relaciona con el amparo en virtud de lo sigu¡ente:

Empezando con el Artículo 1 de la Ley citada, que determina: Normas generales. "Los

preceptos fundamentales de esta ley, son las normas generales de aplicac¡ón,

¡nterpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco".

En cuanto alArtículo 2 de la misma Ley referida, regula: "Fuentes del derecho. La ley es la

fuente del ordenamiento jurídico- La jurisprudenc¡a la complementa. La costumbre regirá

só'o en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a

la moral, o al orden público y que resulte probada. Es de v¡tal importanc¡a el contenido del

Artículo 3, cuando se refiere. Pr¡macia de la ley. Contra la observancia de la ley, no puede

alegarse ¡gnorancia, desuso, costumbre o práct¡ca en contrar¡o."
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Esta norma perjud¡ca a los analfabetos, considerando que

pero s¡ mala ¡nterpretación. Excluye con gran poder el 90%

porque es un País de analfabetos.
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no debe alegarse ¡gnorancia)foii

de la población guatemalteca,

El Articulo 9. del mismo tefo legal est¡pula "Supremacía de la Constituc¡ón y jerarquía

normativa. Los tribunales Observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de

supremacía de la Constituc¡ón Polít¡ca de la República, sobre cualquier ley o tratado'

salvo sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o

tratados prevalecen sobre los reglamentos esta situación se debe a la jerarquía entre las

leyes".

En cuanto al contenido del Articulo 10 de esta Ley, regula: "lnterpretación de la ley. Las

normas de interpretarán conforme a su contexto, según el sentido prop¡o de sus palabras'

a su contexto y de acuerdo con las ley disposiciones constitucionales"

EIArtículo 16, del mismo normativo se refierela: "Debido proceso. Es inv¡olable la defensa

de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o tribunales

especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos s¡n haber sido citado,

oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tr¡bunal competente"

El Artículo 59. "lnstancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Eg

concordante con lo regulado en Artículo 211 constitucional."
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Así m¡smo el Artículo 1.10 de la Ley del Organismo Jud¡clal como ley supletoria de la Ley

de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece: "Atr¡buciones del

secretar¡o es el jefe adm¡nistrat¡vo del tribunal y el órgano de comun¡cación con el público"

El Artículo 122 de la Ley en mención, determina: "lmped¡mentos. Son impedimentos para

que unjuez conozca un asunto determinado:

a) Ser parte en el asunto;

b) Haber sido juez o alguno de sus parientes asesor, abogado o perito en el

asunto;

c) Ser eljuez pariente de alguna de las partes;

d) Ser el juez superior pariente del ¡nfer¡or, cuyas actuac¡ones pendan ante

aquel;

e) Haber aceptado el juez, o pariente herencia, legado o donación de alguna

de las partes:

0 Ser el juez soc¡o o partícipe con alguna de las partes;

g) Haber conocido eljuez en otra ¡nstanc¡a o en casación, en. Mismo asunto".

Asi mismo el Artículo 123 de la ley c¡tada determina: "Excusas. Los jueces deben excusar

en los casos siguientes:

a) Cuando tenga am¡stad ínt¡ma o relaciones con alguna de las partes, haga

dudar de su imparc¡alidad;

Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con

alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas;

b)
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Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, \i,*-'"

exceptuándose el caso de hoteles o pensiones:

Cuando eljuez haya intervenido en el asunto del resultado del litig¡o;

Cuando eljuez o sus par¡entes hayan sido tutores, guardadores, mandantes o

mandalar¡os de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o

hermanos;

Cuando la esposa o los parientes mnsanguíneos del juez hayan aceptado

herencia legado o donación de alguna de las partes;

Cuando alguna de las partes sea comensal, dependiente del juez o éste de

aquellas.

Cuando eljuez, su esposa o parientes consanguíneos tenga juicio pendiente

o lo hayan tenido un año antes;

Cuando el juez, su esposa o algún de sus parientes consanguíneos tenga

enemistad grave con alguna de las partes".

d)

e)

0

s)

h)

Artículo 146 de esta norma se refiere a: "Revocatoria de decretos. Son revocables por el

tribunal que los d¡ctó".

El Artículo 148 de la Ley menc¡onada normaliza: "Segunda instancia. Las sentenc¡as de

segunda instancia contendrán un resumen de la sentenc¡a recurr¡da, rectif¡cándose los

hechos que hayan sido relacionados con inexactitud".

El Artículo 154 del normat¡vo en estudio se refiere: "lnterposición de recursos. Los plazos

para interponer un recurso se contarán a partir del día siguiente a la última notificación de
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la totalidad de la sentencia o del auto en

según el caos".

4.9. Ley de la Carrera Jud¡cial

Tambiénserelac¡onaconelDecretoNo.4l-ggLeydelacarreraJud¡cial,deacuerdoalo

establec¡doenelArticulo2deestaLeyc¡tada,cuandoregula:"Pr¡ncipiosde

independenc¡aeimparcialidad.Enelejercic¡odelafunciónjur¡sdiccional,losjuecesy

magistrados son ¡ndependientes, resolverán los asuntos que conozcan con absoluta

imparcialidad y están sujetos ún¡camente a la constituc¡ón Política de la República, a las

leyes, a los conven¡os internac¡onales ratifcados por el Gobierno de Guatemala'

Los jueces de primera instancia y los magistrados cualquiera que sea su categoría o grado,

durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente nombrados o reelectos'

según corresponda".

4.10. BrEve análisis jurídico de las leyes citadas

La const¡tuc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, regula en el Artículo 265 la

¡nstitución procesal const¡tuc¡onal llamada amparo, sin determinar si es un recurso, una

acción o un juicio. Pero en la práctica jurídica forense se considera como una acción

constituc¡onal de amparo, así lo denomina la Corte de Constitucionalidad en sus

resoluciones. Se establece que no reúne los presupuestos necesarios para considerarlo

como recurso, porque no analiza el fondo de la resoluc¡ón recurr¡da n¡ pretende estudiar

los medios pruebas aportadas por las partes procesales, sino ún¡camente estudia si ha
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habido violación de derechos y garantías const¡tuc¡onales durante el proceso, de manera \rs""--

esencial lo relacionado a la defensa de la persona regulada en el Artículo 12

constitucional y el Artículo 16 relativo al debido proceso, en la Ley del Organismo

Judic¡al. En el mismo orden, se reflere el Artículo 4 de la Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad. El proceso de amparo en su finalización se dicta

sentenc¡a, como en eljuic¡o ord¡nario; pero, el amparo es un procedimiento extraord¡nario

y sobre todo autónomo, cuenta con sus propias instituciones y su ley especial, sus plazos

son más reduc¡dos que en un proceso ordinar¡o, es un proceso con efecto declarativo, no

opera la cosa juzgada como en el proceso común. Med¡ante la sentenc¡a se otorga o se

deniega el amparo, es decir, se protege al interponente, cuando la 
'ey 

le confiere

legitimación. La aplicación de la doctr¡na legal es determinante, la cual podrá ser

modmcada por la propia Corte. Declarada con lugar el amparo produce los efectos

siguientes: a) Dejar sin efecto la ley, el reglamento, resolución o acto impugnado, en

re,ación al interponente si fuera el caso; b) Dejar un plazo razonable para que cese la

demora, en el caso que exista retardo malicioso en resolver, pract¡car alguna diligencia o

ejecutar algún acto ordenado; c) Cuando el amparo hubiese sido interpueslos por

omisión de la autoridad en la emisión del reglamento de una ley, el tribunal de amparo fija

las bases para el efecto. El amparo, es una garantía const¡tucional por medio de la cual

se reduce la corrupc¡ón en la esfera de la justicia constitucional en Guatemala, es

aconsejable que un superior revise las actuaciones del ¡nferior, para que éstos procedan

con cautela en sus d¡ligenc¡as que observen en todo momento la legal¡dad de sus actos,

para ev¡tar Ia nulidad de las m¡smas, perjudicando a terceros en su derechos, los cual se

hayan sometidos a su conocim¡ento, las actuaciones imparciales, producen mejores
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efectos en la conciencia de los usuarios de la just¡cia. El amparo no debe interponer con el

fin de retardar la ejecución de la sentencia.

Los guatemaltecos no cuenta con una educación cív¡ca para respetar las leyes, bajo cuyo

imperio supuestamente se ubican todos los habitantes, asi como los extranjeros y

transeúntes que se encuenlre en el terr¡tor¡o nacional en forma legal. Si todos respetaran

las leyes, el orden social sería el mejor aliado. Téngase presente que para interponer el

amparo, deberá observarse el principio de definitiv¡dad, para poder aplicar el recurso de

aclaración que se interpondrá sí los términos de la sentenc¡a son ambiguos, obscuros o

contrad¡ctor¡os. La ampliación se presentará cuando se om¡tió resolver alguno o algunos

de los puntos de derecho sometidos a ju¡cio. La sentencia de segunda instancia debe

confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente Ia sentencia de primera

instancia. Contra la sentencia de segunda ¡nstancia no caben más recursos que los de

aclarac¡ón y ampliación, antes citados. En v¡rtud de esta I¡mitación legal, los abogados de

los litigantes en busca del princip¡o de def¡nit¡v¡dad, presupuesto necesar¡o para la

procedencia del amparo, por lo que harán uso de los recursos de aclaración y

ampliación, con el único f¡n de posib¡litar la procedenc¡a de la institución de amparo.

Diligenciados y notificados los recursos relac¡onados en el párrafo anterior, a la parte

demandante s¡ considera que hubo violación de sus derechos constitucionales durante el

proceso, tiene derecho a interponer amparo dentro de los 30 días siguientes al de la última

notmcación al afectado o de conoc¡do por éste el hecho que a su ju¡c¡o, le perjud¡ca. Se

debe señalar que se trata de un plazo personal, porque sólo para el agraviado.
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Es procedente hacer la salvedad en cuanto al plazo ya que éste es personal y no común,

porque se computa a partir de la notificación efectuada al agrav¡ado e interesado en

interponer la acc¡ón de amparo, sin considerar las notificaciones pract¡cadas a las demás

partes procesales.

E¡ Artículo 272 de la Constitución Politica de la República, establece lo sigu¡ente:

"Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Const¡tuc¡onalidad t¡ene, las

sigu¡entes funciones: Enel presente nos interesa loqueal respecto regula la l¡teral c)dela

norma constitucional citada. Conocer en apelación de los amparos interpuestos ante

cualqu¡er de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resoluc¡ón de

amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Const¡tucional¡dad se ampliará en dos

vocales más en la forma prevista en el Artículo 269."

Asi mismo, el Artículo 269 de la c¡tada Ley prescribe: "lntegración de la Corte La Corte de

Const¡tucionalidad se ¡ntegra por c¡nco mag¡strados titulares cada uno de los cuales tendrá

su respect¡vo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconst¡tucional¡dad en contra de

la Corte Suprema de Just¡c¡a, el Congreso de la República el Presidente o el

Vicepresidente de la Repúbl¡ca el número de magistrados se eleva a s¡ete, elig¡éndose los

otros por sorteo de entre los suplentes. Esta parte es la que aplica cuando se trate de la

apelación contra la Cámara de Amparo y de antejuicio de la Corte Suprema de Justicia".

En los m¡smos conceptos se regula en el Articulo 163 de la Ley de Amparo, Exhibic¡ón

Personal y de Constitucionalidad en el Artículo 163, cuando establece: Corresponde a la

Corte de Constituc¡onal¡dad: "c) Conocer en apelación de todos los amparos ¡nterpuesto

ante cualquier de los tribunales de just¡c¡a. S¡ la apelación fuere contra de una resolución
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con dos vocales, el¡giéndose los otros dos Mag¡strados por sorteo de entre los suplentes".
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CONCLUSIONES

1. El n¡vel de analfabetismo en Guatemala y la adopción de deficientes políticas

públicas que tratan de reducirlo, generan el desconoc¡miento en la población sobre

la Ley de Amparo, Exhibic¡ón Personal y constitucionalidad, no obstante ser una

Ley de carácter Constitucional y que su f¡n pr¡mordial es asegurar el rég¡men de

derecho.

2. La descalif¡cac¡ón del amparo que se hace por parte de autoridades judiciales y de

los medios de comunicación masivos ha ido en el desprestig¡o del mismo, el cual

pierde seriedad y desmot¡va su aplicación en beneficio de garantizar los derechos

inherentes de la persona humana, a la libertad de su ejercicio y en defensa de la

Constitución.

3. El proceso de amparo es una inst¡tuc¡ón noble pero su aplicación y observancia es

violentado constantemente por los operadores de la just¡cia, prolongando en el

tiempo su aplicación a través de mecanismos de dilatorios debido a la corrupc¡ón e

influencia de los factores de poder existentes, que deb¡l¡ta el Estado de Derecho y

por ende genera confl¡ctos soc¡ales politicos en la sociedad guatemalteca.

4. En el contexto guatemalteco hace falta que los órganos destinados a preservar la

supremacía constitucional asuman una actitud más bel¡gerante para no permit¡r los

abusos de poder que vulneran las garantías indiv¡duales y sociales, v¡olentando el

Estado de Derecho, tanto el princip¡o de legalidad y el debido proceso; mero control
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y la\:;"de legalidad y que es de conocimiento de la Corte Suprema de Justic¡a

constitucionalidad para conocer estos asuntos.

5. En la práctica de manera constante, se da el abuso por parte de autoridades de

instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado' que no es de su

competencia en em¡tir leyes que violentan los derechos inherentes de la persona

humana y que son mntrarias a las leyes ordinarias y específicamente contrarias al

espíritu de la Constitución Política de la Republica.
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1.

RECOMENDACIONES

Que la Corte de Const¡tucionalidad en coordinación con el Minister¡o de Educación y

med¡os de comun¡cac¡ón masivos divulgados en d¡ferentes idiomas, lleven a cabo una

diseminac¡ón exhaust¡va de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad, para permitir el acceso de la población guatemalteca al

conocim¡ento del instituto jurídico del amparo para que no se vulneren o violen sus

derechos const¡tuc¡onales.

2. Es necesario que el Congreso de la República, apruebe las reformas a la Ley de

Amparo, Exh¡b¡ción Personal y de Constitucionalidad, que lim¡ten el abuso y uso

indiscr¡minado por parte de abogados l¡t¡gantes de la f¡gura jurídica del amparo porque

se pierde la seriedad de la acción de amparo, retardan los trámites por lo tanto

afectando a Ia otra parte en su reclamación.

3. La Corte de Const¡tucionalidad o bien la Universidad de San Carlos de Guatemala a

través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, deben someter a una revisión

total de la redacción total de los Artículos de la Ley de Amparo, Exhib¡ción Personal y

de Constituc¡onalidad, a efecto de proponer un proyecto de ley que tienda a reformar

el texto de los Artículos atinentes expuesto en m¡ ¡nvestigación, asi permitir mejorar

los mecanismos de defensa y participación del sujeto pasivo en el proceso de amparo

en única instanc¡a
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Que la Corte Suprema de Just¡c¡a y a la Corte de constitucional¡dad, promueva la\{:- )'

capac¡tación de los operadores de justic¡a, a cerca de los pr¡ncipios del debido

proceso, legalidad que establece la Const¡tución Política de la Repúbl¡ca de

Guatemala, en el proceso de amparo y el recurso de casación, así como sus órganos

de control; para evitar atrasos en los procesos, y remitir lo más pronto posible a donde

corresponde así conocer de ¡nmediato, no tener responsabilidades en contra de

ampar¡sta.

5. El Organismo Ejecutivo, debe ¡mplementar foros y charlas, y proporcionar

documentos de fácil comprensión para orientar y dar a conocer al pueblo de

Guatemala, al respecto de las leyes administrativas cuando no se cumplen o

restrinjan los derechos lutelados por la Constitución Política de la República de

cuatemala, y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Const¡tucional¡dad,

conven¡os, y tratados ¡nternacionales suscr¡tos por el Estado de Guatemala para la

protecc¡ón de la persona, porque en la actualidad esto no se cumple.
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