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Es'limado Licenciado Castro Monroy: 

Conforme al nombramiento emitido por la Unidad de Asesonb de Tesis de 
fecha veintiseis de mayo del a60 dos mil once, procedi a asesorar el trabajo de 
tesis de la estudiante KAREN ELIZABETH D ~ A ZDE LEON, intitulado: "ESTUDIO 
JUR~DICOY DOCTRlNARlO DEL DERECHO DEL CIUDADANO A LA SEGURIDAD 
P~~BLICAY A LA JUS'TICIA PENAL EN GUATEMALA**: despues de la asesoria 
encomendada, me es grato manifestarle que: 

a. 	 El trabajo de tesis contiene un analisis juridic0 encaminado al estudio de 
la seguridad pfiblica y sobre la debida aplicacion de la ley penal en 
Guatemala. 

b. 	 La redaccion que se utiliz6 para el desarrollo de la tesis fue la adecuada. 
El procedimiento para la elaboration de la misma incluy6 las tecnicas de 
fichas bibliograficas y la documental con las cuales se obtuvo la 
informacion doctrinaria relacionada con el tema investigado utilizando el 
material correcto. 

c. 	 La bibliografia empleada es la correcta, siendo la introduction, 
conclusiones y recomendaciones relacionadas entre s i  y con 10s capitulos 
de la tesis. Durante la asesoria de la misma, le sugeri a la sustentante 
diversas correcciones al contenido, bajo el respeto de su criterio y 
posici6n ideologica; encontrandose conforme con llevar a cab0 las 
modificaciones indicadas. Los objetivos deterrr~inaron el fenomeno de 
criminalidad que existe en el pais. 

d. 	 De manera personal me encargue de orientar a la estudiante, durante las 
etapas correspondientes al proceso investigativo, utilizando la 
metodologia adecuada, la cual comprueba la hip6tesis formulada que 
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Direcci6n: 7 Calle 2-18 Colonia INDE zona 10, Villa Nueva Telefono: 5051 1252 

determino la aplicacion de la justicia penal en Guatemala, para que 10s 
ciudadanos tengan una verdadera y eficaz seguridad plj blica. 

e. Se utilizaron 10s siguientes metodos de investigacion: analitico, con el cual 
se establecio la importancia del derecho penal; el sintetico, dio a 
conocer la seg~~ridad pljblica guatemalteca; el inductivo, seiialo la forma 
de erradicar la inseguridad y el deductivo. determin6 la forma de realizar 
cada capitulo. 

f. La investigacion denota un aporte cientifico en materia juridica ya que 
establece la debida aplicacion de una justicia penal. 

g. En las conclusiones la autora, de manera particular, se refiere al 
fenomeno criminogeno que existe en el pais; en lo relativo a las 
recomendaciones, cornparto la posicion de la autora en que es 
necesaria la aplicacion de las leyes penales en el pais. 

La tesis reljne 10s requisites legales del Articulo 32 del Normativo para la 
Elaboration de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General Pljblico, molivo por el cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para 
que pueda continuar con el trarr~ite respective, para evaluarse posteriormente 
por el Tribunal Examinador en el Examen Pljblico de Tesis, previo a optar al 
grado academic0 de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Muy atentamente. 

gOGAQQ Y NOTAR!Q
Lic. ~ud-y%oberto Hernandez Moctezurna 

Colegiado 9168 
~ b o ~ a d oy Notado 

Asesor de Tesis 
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DE GUATEMALA 
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JUR~DICASY SOCIALFS 

CTNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
J U ~ D I C A SY SOCIALES. Guatemala, seis de septiembre de dos mil once. 

Atentiunente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A): CARLOS ANTULIO SALAZAR 
CTRIZAR, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante: KAREN 
ELIZABETH D ~ ZDE LEON, Intitulado: ..ESTUDIO J U ~ D I C O  Y 
DOCTRINARIO DEL DERECHO DEL CIUDADANO A LA SEGURIDAD 
PUBLICA Y A LA JUSTICIA PENAL EN GUATEMALA". 

Me perinito hacer de su conociiniento que esta facultado (a) para realizar las 
inodificacioi~es de forina y fondo que tengall por objeto inejorar la investigacioil. 
asiinismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictiunen correspondiente debe hacer 
coilstar el contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboration de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Esainen General Pitblico, el cual 
dice: -Tanto el ascsor coino el revisor de tesis, hasin constas en 10s dictimenes corsespondlentes. su 
opinibn respecto del contenido cientitico )- ticnico de la tesis, la mdodologia J- las ticnicas de 
investigacidn utilizadas, la redaccion, 10s cuadros estadisticos si fut-rm necesarios, la contribucivn 
cientifica de la rnisma, las conclusiones, las recommdaciones y la bibliografia utilizada, si apiueban o 
desap~ueban el traba-jo de investigacivn )- otsas considesaciones yue estinle pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCMI jrvch. 



Guatemala, 02 de noviembre de 2011 

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis r-Ai:;!Ji.-rAu LID CIENCIAS 

Facultad de Ciencias Juridicas y 
Universidad de San Carlos de 
Su Despacho. 

Respeta ble Director: 

Conforme al nombramiento emitido por la ur~idad 3iFasesoria de tesis 
revisar el trabajo de tesis de la bachlller Karen Elizabeth Diaz de Leon, 
intitulado: "ESTUDIO JUR~DICO Y DOCTRINARIO DEL DERECHO DEL 
CIUDADANO A LA SEGURIDAD PUBLICA Y A LA JUSTICIA PENAL EN 
GUATEMALA'? despues de la revision encomendada, me  es grato 
manifestarle que: 

a. 	 El trabajo establece un  contenido cientifico, encaminado a determinar 
la forma de administrar justicia en Guatemala, donde no se cumplen 
10s derechos y garantias constitucionales del ciudadano. 

b. 	 Para el desarrollo del trabajo de investigacion fueron utilizados, 10s 
siguientes metodos de investigacion: analitico, con el cual se establecio 
el proceso penal en Guatemala; el sintetico, describe la inseguridad 
ciudadana; el inductivo, determino la forma de desarrollar cada uno de 
10s capitulos y el deductivo, indic6 la forma de desarrollar planes 
estrategicos que ayuden a contrarrestar la inseguridad. Las tecnicas 
que se emplearon fueron la documental y de fichas bibliograficas, con 
las cuales se recolecto ordenadamente la bibliografia necesaria y 
,actualizada relacionada con el tema. 

c. 	 L a  redaccion utilizada para el desarrollo del trabajo de tesis es muy 
clara, donde la ponente explica como se puede constituir las fases 
procesales para determinar la justicia penal en Guatemala. 

d. 	 Es de importancia la contribucion cientifica del trabajo donde establece 
la responsabilidad de las autoridades que poseen cada uno de 10s 
ciudadanos del pais, ademas cuenta con la adecuada validez, debido a 
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que la sustentante enfoca con propiedad durante todo el desarrollo de 
la investigacion criterios objetivos, certeros y actuales relacionados con 
el tema. 

e. En las conclusiones la autora, de manera particular, se refiere a las 
consideraciones mas adecuadas aplicadas para construir la seguridad 
publica en el pais; en lo relativo a las recomendaciones, comparto la 
posicion de la autora en la cual se debe de tener un  control por parte 
de las autoridades para establecer 10s adecuados procedimientos 
penales. 

f. La bibliografia empleada tiene relacion directa con 10s capitulos y 
las citas bibliograficas de la tesis. 

con 

Con motivo de lo anotado, la tesis reline efectivamente 10s requisitos 
legales que establece el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y el Examen General 
Publico, por lo cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda 
continuar con el tramite correspondiente, previo a optar al grado academic0 
de Licenciada en Ciencias J~~r id icas y Sociales. 

Muy atentamente. 



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, veintitrks de abril de dos mil doce. 

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de 

la estudiante KAREN ELIZABETH D ~ A ZDE LEON, titulado ESTUDIO JUR~DICOY 

DOCTRINARIO DEL DERECHO DEL CIUDADANO A LA SEGURIDAD P~TBLICAY 

A LA JUSTICIA PENAL EN GUATEMALA. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para 

la Elaboracion de Tesis de Licenciatur 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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La grave violacion a 10s derechos humanos en Guatemala, al no brindar la debida 

proteccion ciudadana, expone a diferentes riesgos de caracter delictivos a cada uno de 

10s ciudadanos en el medio en que se desenvuelven. 

Dentro de 10s objetivos de la investigacion se establecio que es necesaria la debida 

intervention de 10s organos de justicia para la aplicacion de cada una de las etapas del 

proceso. 

La hipotesis iormulada fue comprobada al establecer que Guatemala no cumple con IJn 

organo encargado de fiscalizacion de proteccion de 10s derechos del ciudadano al no 

brindar un debido proceso penal. 

Las tecnicas de investigacion fueron las de fechas biblioyraficas donde se obtuvo el 

orden y desarrollo de cada uno de 10s capitulos y 10s metodos de investigacion fueron: 

el analitico que se utilizo para el analisis e interpretacion del material bibliografico; el 

sintetico, determino la forma de desglosar 10s subtemas y temas que componen cada 

capitulo; el deductivo, se fue utilizado para la interpretacion de datos estadisticos. 

La tesis se divide en cuatro capitulos de 10s cuales; el primer capitulo, determina al 

derecho penal, definicion, derecho penal objetivo y subjetivo, derecho penal material, 



formal y de ejecucion de penas, derecho penal general y especial, limites, capacidad 

penal, menores de edad; el segundo capitulo, describe al ciudadano, etimologia y 

libertades; el tercer capitulo, indica la seguridad publica, la Policia Nacional Civil de 

guatemalteca, la inseguridad, las pandillas, violencia e inseguridad publica y 10s 

servicios de seguridad publica; el cuarto y ul,timo capitulo establece la justicia penal en 

Guatemala, 10s procedimientos penales en Guatemala, el Codigo Procesal Penal de 

Guatemala, fases del proceso y el derecho del ciudadano a la seguridad publica y a la 

justicia penal. 

La seguridad publica es UIIO de 10s problemas que afecta grandemente al pais, debido a 

que no existe una verdadera justicia penal en Guatemala, donde son violadas las 

garantias constitucionales de cada uno de 10s ciudadanos. 



1. Derecho penal 

"Desde el siglo XIX, ha sido llamado derecho penal, ha tenido varios sinonimos entre 10s 

que destacan; derecho criminal, derecho del enemigo, derecho del delincuente. 

Expresiones que colocan al derecho penal como un sistema sancionador, ya que solo 

toman un aspect0 de la materia que es el delito, olvidando la esencia de tan importante 

derecho". 

Etiquetar al derecho penal como un derecho que castiga y sanciona a 10s delincuentes 

y 10s posibles delincuentes. Para muchas personas y tratadistas el derecho penal es un 

ente encargado de aplicar castigo e imponer sanciones a 10s delincuentes. 

El derecho penal se refiere a la pena de poena, comprendida en sus origenes en el 

sentido religioso de expiacion. 

El derecho criminal es aludido al crimen, comportamiento generador de la reaccion 

social, la misma que se ha diversificado progresivamente. 

"Actualmente, se prefiere hablar de derecho penal aun cuando no refleja plenamente el 

contenido que se le da. Junto a la infraccion que puede ser el crimen, delito o 

contravencion y a la sancion que pueden ser penas privativas de libertad, multa, trabajo 

' Carrara. Francesco. Derecho penal, pag. 9 



comunitario, medidas de seguridad, es considerar, de manera destacada, 

delincuente como a la victima". * 

La ciencia penal no ha sido plenamente explicada y aplicada ya que en la mayoria de 

casos plantean el concept0 como la infraccion que puede ser el crimen, delito sancion 

que van relacionadas al castigo y repudio, asia el delincuente o criminal, olvidando la 

importancia del derecho penal que es el tratamiento del delito y sus elementos. 

La victirna ha sido descuidada mucho tiempo en las reflexiones sobre 10s diversos 

aspectos de la reaccion punitiva del Estado. 

1.I.Definicion 

"El derecho penal forma parte de 10s mecanismos sociales que tienen por finalidad 

obtener determinados comportamientos individuales en la vida social". 

Es un derecho que procura alcanzar sus fines declarando con ciertos comportamientos 

como indeseables y amenazando su realization con sanciones de un rigor 

considerable. 

"En algunos casos se puede afirmar que el derecho penal procl-lra mantener un 

determinado equilibria del sistema social, amenazado y castigado. El castigo er~tra en 

Ibid, pag, pAg. 10. 

3 Ibid, pag. 14 




consideracion cada vez que la amenaza fracasa en su intencion de m~ t i va r " .~  

"El derecho penal forma parte del aparato de imposicion necesario para el 

mantenimiento de la estabilidad de una sociedad. Se trata de la ultima instalicia de 

dicho aparato". 

El derecho penal, es un ente de control del orden social, ya que impone reglas 

sancionadoras al hombre que comete cualquier tip0 de conducta delictiva. 

"El derecho penal se considera purame~ite juridico, el derecho penal se caracteriza por 

ser un cor~junto de normas y de reglas para aplicacion de las consecuencias juridicas 

que amenazan la infraccion de aquellas". 

"El derecho penal es tan in- porta ante en la sociedad ya que posee una gama de 

consecuencias juridicas que le son propias, entre las cuales estan: 

- Las penas criminales 

- Las medidas de seguridad 

Razon por la cual el derecho penal se diferencia de las demas ramas del derecho, y es 

por la gravedad de la infraccion de las normas que constituyen el presupuesto de 

Ibid, pag. 47 

Ibid, pAg. 49. 

Cerezo Mir, Jose. Derecho penal parte general, pag. 36. 




aplicacion de la pena".'. 

"Es el conjunto de normas que rigen la conducta externa de 10s hombres en sociedad; 

las cuales pueden imponerse mediante el empleo de la fuerza publica del st ado".^ 

"Es la rama del derecho publico interno relativo a 10s delitos, las penas y las medidas de 

seguridad; que tienen como objetivo inmediato la creacion y la conservation del orden 

so cia^".^ 

1.2. Derecho penal objetivo y subjetivo 

"El derecho penal en sentido objetivo, es un conjunto de normas juridicas, estatuidas 

por el organo constitucionalmente competente; en las que se preven, de un lado, 10s 

comportamientos incriminados como delictuosos y, de otro, las sanciones en tanto 

consecuencias juridicas de dichas acciones". 

En el derecho penal en sentido objetivo, se establece que se encuentra dividido por dos 

componentes, donde en la primera parte describe cada una de 10s tipos criniinales, 

abarcando elementos, acciones, conductas y medios para realizar el delito y en la 

segunda parte establece la sancion o pena que recibe el delincuente por el act0 

delictivo cometido. 

Carrara. Ob. Cit., pag. 49. 
8 Jimenez de Asua, Luis. Tratado de derecho penal, pag. 147 
9 Welzel, Hans. Derecho penal, pag. 3. 
lo Jimenez de Asua. Ob. Cit., pdg. 150. 



"Originalmente, el poder punitivo del Estado (potestas criminalis), era considerado 

un poder derivado de la soberania del Estado (imperium). En virtud de este poder, el 

Estado dicta leyes penales, organiza el sistema judicial, condena y ejecuta las 

sanciones. El ius puniendi aparece, por tanto, como la fuente del derecho penal 

objetivo". " 

Gracias a 10s diferentes cuerpos legales con 10s que cuenta Guatemala se puede 

establecer que existen conductas delictivas que tienen como consecuencia la sancion. 

"Bajo la influencia del liberalism0 politico y del positivismo juridico, esta concepcion fue, 

por tanto, abandonada. El poder del Estado se consider6 como fundado en las normas 

legales, las mismas que justifican su pretension para reprimir a las personas". '* 

"El derecho a castigar (ius puniendi) seria un derecho subjetivo basado en la relacion 

existente entre el Estado y el delincuente. Este criteria, que recuerda mucho a la nocion 

de derechos subjetivos del derecho privado, no es satisfactorio, ya que el poder punitivo 

del Estado no puede ser explicado como una prerrogativa derivada del cor~junto de las 

disposiciones penales que el mismo Estado dicta".13 

El derecho penal ha sido ma1 interpretado, ya que no es un derecho castigador y 

sancionador, donde practicamente toman al delincuente como una ser humano 

inservible que no puede ser nuevamente integrado a la sociedad, y esto es debido a 

11 Ibid. 

l 2  Ibid. 

l 3  lbid, pag, 151 




que el Estado establece dia a dia penas y sanciones mas severas a 10s 

menos formas de adaptacion social. 

La nocion de derecho penal subjetivo, entendida de esta manera, resulta incorrecta e 

inutil. No se trata de un derecho subjetivo del Estado para castigar, sino mas bien de un 

atributo de la soberania del Estado consistente en el poder de castigar. Poder que esta 

limitado por sus fundamentos mismos y por la constitucion, sobre todo en las 

disposiciones referentes a la organizacion del Estado y a 10s derechos fundamentales. 

La explicacion y fundamentacion se encuentra en el estudio de las concepciones sobre 

el origen de la soberania y de las teorias sobre la pena. 

1.3. Derecho penal material, formal y de ejecucion de penas 

En sentido estricto, la expresion derecho penal, material o de fondo comprende 

unicamente las reglas relativas a 10s delitos o como deben denominados como tipos 

legales y condiciones de punibilidad y a las sanciones penas y medidas de seguridad. 

Si se le utiliza en sentido general, se hace referencia a todas las reglas relativas al 

ambito de la materia penal. Estas reglas conciernen, ademas del derecho penal 

material, al derecho penal formal y al de ejecucion de penas. 



"Al utilizar el derecho en una forma general, se estaria entrando en un grave error 

debido a que el derecho penal es una ciencia ya que abarca tanta ramas, entre las 

cuales se pueden mencionar: 

- El delito 

- El actor 

- Victinia 

- Sanciones, faltas, penas, etc. 9, . 14 

Los elementos que abarca el derecho penal son val-ios ya que cada uno de ellos 

establece una ciencia; ya que la perpetracion del delito trae como consecuencia que un 

actor o delincuente realice a alguien que se convierte en victima y como consecuencia 

del daiio o perjuicio ocasionado debe ser sancionado o penado con faltas o penas. 

El derecho penal formal o de procedimientos penales constituye el medio de realizacion 

indispensable del derecho penal material. 

Comprende, de clna parte, las reglas relativas a la organizacion judicial penal, a las 

competencias atribuidas a cada uno de sus organos y, de otra parte, a las reglas que 

preven 10s pasos que deben darse para instruir y juzgar un asunto penal o 

procedimiento en sentido estricto. 

14 Welzel. Ob. Cit., pag. 5. 



Si el derecho penal material se caracteriza por su caracter estatico, el 

distingue por su dinaniisnio. 

El derecho penal de ejecucion de sanciones comprende las reglas relativas a la forma y 

al lugar donde se haran efectivas las decisiones judiciales dictadas por las autoridades 

penales. 

1.4. Derecho penal general y especial 

Guatemala cuenta con un Codigo Penal modern0 en el cual se puede establecer la 


parte general y especial, para un mejor procedimiento. 


El derecho penal general, esta limitado a 10s ambitos de la aplicacion de la ley penal, 


define 10s elementos esenciales del delito determina 10s lirnites y el tip0 de las 


sanciones penales. 


"El derecho penal especial describe 10s actos delictuosos e indica la pena que debe 


imponerse al responsable. El estudio de la parte general esta muy desarrollado y la 


teoria del delito constit~~ye 
un ejemplo del refinamiento dogmatic0 alcanzado". l5 

En cuanto al derecho penal especial es de lamentar la falta de analisis sistematicos 

orientados a integrar o completar 10s tipos legales mediante la elaboracion de principios 

o de criterios generales. 

l 5  Jimknez de A s h ,  Luis. Ob.Cit, pdg. 80. 



Si bien por razones esencialmente practicas y de tecnica legislativa se justifica esta 

distincion, es de sefialar que las disposiciones de la parte general y de la parte especial 

del Codigo Penal, se encuentran estrechamente relacionadas, tanto en el plan teorico 

como en su aplicacion concreta. 

Es importante resaltar de que no todo delito viola o pone en peligro un bien juridico 

puede deducirse que todo ataque a un bien juridico debe ser incriminado. 

El derecho penal busca tanto proteger 10s bienes juridicos como reforzar en las 

personas el respeto de 10s valores reconocidos por el orden juridico. Sin embargo, su 

finalidad no es la de imponer una moral determinada ni realizar un ideal de justicia. La 

sancion penal constituye solo la ultima ratio de la proteccion de 10s bienes juridicos. 

Se debe reprimir unicamente 10s ataques dirigidos contra 10s bienes considerados 

fundamentales y solo si esos ataques revisten cierta gravedad y la represion aparece 

como necesaria en consideracion de las personas involucradas. 

La represion se limita a 10s ataques mas graves o a 10s mas insidiosos como estafa, 

abuso de confianza, robo, etc. 

Esto significa, como consecuencia, que el dominio de las infracciones penales debe ser 

mas restringido que el de 10s actos ilicitos y, el de 10s actos inmorales. Este caracter 



fragmentario del derecho penal, inicialmente reconocido como hecho 

debido a deficiencias de tecnica legislativas, es percibido, actualmente, como un 

aspect0 propio del derecho penal, en particular, como una nota distintiva del derecho 

penal liberal. 

El derecho penal no es el unico medio de coaccion estatal destinado a proteger 10s 

bienes juridicos; solo completa el arsenal de medios coercitivos estatuidos por el orden 

juridico. 

Ademas, existe un sistema de sa~iciones no estatales, como las clausulas penales 

establecidas en contratos o las medidas disciplinarias. El derecho penal no tiene, por 

tanto, el monopolio de las sanciones. 

Para evitar la hipertrofia del derecho penal, causante de situaciones que se buscan 

evitar, y que el remedio no sea peor que el ma1 combatido, se debe recurrir a la 

represion penal solo si y en la medida en que sea verdaderamente necesario. 

El derecho penal es solo uno de 10s medios de la politica social general y, en particular, 

de la politica criminal. 

Se busca asi privilegiar la utilidad practica del derecho penal, en lugar de reforzar su 

capacidad de influenciar la conciencia de las personas y de desarrollar 10s efectos 

negativos de la estigmatizacion de 10s delincuentes. 
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Es justificado recurrir al derecho penal solo si es necesario y conforme al fin perseguido. 

En este sentido, el derecho penal es la ultima ratio; es decir un medio subsidiario en 

relacion con 10s demas medios de reaccion social ante la criminalidad. 

De esta afirmacion se deduce generalmente el caracter accesorio o unicamente 

sancionador del derecho penal. 

Esta idea parece confirmarse por el hecho de que numerosas infracciones constituyen 

puras violaciones del derecho privado, administrativo o constitucional. 

Ademas, 10s conceptos y criterios provenientes de otras ramas del derecho son 

fuertemente marcados por 10s fines especificos de estas y sus alcances pueden ser 

diferentes a 10s que tienen en derecho penal. El derecho penal no tiene solo un fin 

sancionador, muchas veces es creador de normas propias. Para mejor comprender esta 

situacion es de considerar su caracter subsidiario y autonomo tanto tecnica como 

f~~ncionalmente. 

1.6. Capacidad penal 

El ordenamiento juridic0 penal distingue dos grandes grupos de personas. Las mayores 

de 18 aiios de edad, a las cuales presume capaces de obrar c~~lpablemente y de 

comprender el significado de la pena; y las menores de 18 aiios, excluidas del derecho 

penal comun y sometidas a un derecho de caracter preventivo tutelar. 



I 

El Articulo 23 del Codigo Penal, indica que: "No es imputable: 

O. El menor de edad. 

2O. Quien en el momento de la accion u omision, no posea, a causa de enfermedad 

mental, de desarrollo siquico incompleto o retardado o de trastorno mental 

transitorio, la capacidad de comprender el caracter ilicito del hecho o de 

determinarse de acuerdo con esa comprension, salvo que el trastorno mental 

transitorio, haya sido buscado de proposito por el agente". 

Este Articulo es un garante para 10s menores infractores y para las personas que 

comenten delitos y no se encuentran con la capacidad de discernir y comprender el 

hecho que cometieron. 

El Articulo ocho del Codigo Civil, establece que: "Capacidad 

"La capacidad para el ejercicio de 10s derechos civiles se adquiere por la mayoria de 

edad. 

Son mayores de edad 10s que han cumplido diez y ocho afios. 

Los menores que han cumplido catorce ahos son capaces para algunos actos 

determinados por la ley". 
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Articulo que determina la division de la edad, para que puedan ser juzgados 

adultos. Este Articulo se basan mucho 10s accionistas de 10s derechos humanos o la 

procuraduria de 10s derechos de 10s nifios para garantizar el debido proceso de un 

menor de edad ante la justicia. 

Esta regulacion esta de acuerdo con la Constitucion Politica de la Republica de 

Guatemala, que en el Articulo. 20 dispone: "Menores de edad. Los menores de edad 

que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una 

educacion integral propia para la nifiez y la juventud. 

Los menores, cuya conducta viole la ley penal, seran atendidos por instituciones y 

personal especializado. Por ningun motivo pueden ser recluidos en centros penales o 

de detencion destinados para adultos. Una ley especifica regulara esta materia". 

Los menores de edad nunca deben ser tratados como mayores, aunque el hecho que 

hayan cometido sea perpetrado con todos y cada uno de 10s animos para cometer el 

dafio, el menor infractor debe ser tratado en un centro especial que lo ayude a la 

resocializacion. 

La Ley de Proteccion Integral de la Nifiez y Adolescencia, indica en el Articulo dos, que: 

"Definicion de niiiez y adolescencia. Para 10s efectos de esta Ley se considera nifio o 

nifia a toda persona desde su concepcion hasta que cumple trece afios de edad, y 

adolescente a toda aquella desde 10s trece hasta que cumple dieciocho afios de edad". 



En esta ley se divide la forma de tratar al ser humano y por lo cual deterrninar el 

ayuda y rehabilitacion que debe tener el niiio o adolescente, y asi mismo determinar 10s 

derechos y obligaciones en base a la edad. 

El Articulo 132 del mismo cuerpo legal indica que: "Termino conflicto con la ley penal. 

Debe entenderse conio adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella 

cuya conducta viole la ley penal". 

La definicion descrita en el Articulo es muy completa por que determina al delito o la 

falta cometido por el adolescente como un problenia y es de entender que url problema 

es sinonimo de poder arreglarlo. 

El Articulo 134 de la Ley de Proteccion Integral de la Niiiez y Adolescencia, indica que: 

"Aplicacion de esta Ley. Se aplicaran las disposiciones de este titulo a todos 10s 

adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal, asi como a 10s que en el 

transcurso del proceso cumplan con la mayoria de edad. 

lgualniente se aplicara cuando 10s adolescentes Sean acusados despues de haber 

cumplido la mayoria de edad; siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las 

edades comprendidas para aplicarles esta Ley". 

Es un Articulo que cumple las garantias de 10s adolescentes ya que establece un 

debido proceso que determine la condena impuesta hasta su culmination y donde avala 

que aun el adolescente se convierta en adulto su condena sera la misma. 



El Articulo 160 del mismo cuerpo legal indica que: "Juzgados y tribunales 

Las conductas cometidas por adolescentes que violen la ley penal, seran conocidas en 

primera instancia por 10s Juzgados de Paz, juzgados de Adolescentes en Conflicto con 

la Ley Penal y en segundo grado, por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Nifiez y 

Adolescencia y por el propio Juzgado de Adolescentes en el caso de 10s recursos 

interpuestos en contra de las resoluciones de 10s jueces de Paz. 

La Corte Suprema de Justicia sera competente para conocer de 10s recursos que por 

esta Ley le corresponden, y el juez de Control de Ejecucion de Sanciones tendra 

competencia para la fase de cumplimiento". 

El objetivo del proceso, a cargo de jueces y tribunales de jovenes en conflict0 con la ley 

penal, tiene como objetivo establecer la existencia de un hecho delictivo, determinar 

quien es su autor o participe y ordenar la aplicacion de las medidas correspondientes. 

Asi mismo, busca la reinsercion del joven en su familia y en la sociedad. En relacion 

con el derecho de menores, no se plantea el problema de la capacidad o imputabilidad 

de la n-~is~iia manera que en el derecho penal comljn. Siendo este, fundamentalmente, 

un derecho penal del acto, la imposicion de la pena depende del principio de la 

culpabilidad: no hay pena sin culpabilidad. 

Por esto aqui es indispensable comprobar si el agente es capaz de actuar 

culpablemente. Es decir, si es imputable. En el caso de 10s menores, por el contrario, la 



preocupacion pi-i~iiera no es la de determinar su culpabilidad y, en consecuencia, la 

pena respectiva. 

La prioridad la tiene la determinacion de la personalidad y la situacion del menor con la 

finalidad de someterlo a un tratarniento adecuado. 

El derecho del ciudadano a la seguridad publica y a la justicia penal en Guatemala, es 

un tema muy importante por la situacion que atraviesa el pais, donde la cifras de 

delincuencia y la violation a 10s derechos humanos crece a pasos agigantados, debido 

a la mala organizacion y control de 10s gobiernos que tienen el control del pais. 

"Guatemala es caracterizado por ser un pais joven debido a que la mayoria de la 

poblacion esta comprendida entre 10s 16 a 25 atios, debido a este dato estadistico, 10s 

gobiernos deben de invertir en la nitiez y adolescencia, una mejor educacion, 

reinsercion, justicia, capacidad, salud y bienestar para 10s nitios y adolescentes del 

pais". l6 

1.7. Menores de edad 

En general, las leyes parten de la constatacion de que la imputabilidad no aparece de 

repente, sino que es el resultado de un largo y dificil proceso. Si las disposiciones 

penales no tuviesen en cuenta este hecho, serian ajenas a la realidad humana y social. 

Es necesario que consideren las diferentes etapas por las que pasa la persona, quien 

l6 Ibid, pAg. 10. 



crece y se desarrolla de acuerdo con sus cualidades innatas y al ambiente en 

desenvuelve. 

"Las diversas etapas de la vida del individuo, es importante marcar que el paso de la 

nitiez a la madurez es un period0 de particular tension interria y externa. Tension que 

sera superada, biologicamente, con el paso a la pubertad (madurez - sexual) y, 

sociologicamente, con la adecuacion a un nuevo papel social precisamente, el del 

adulto. Esta fase de transit0 se caracteriza por el desequilibrio notable en el mundo 

interno del adolescente y por las contradicciones existentes entre su personalidad y su 

situacion vital interna". 

"El rapido crecimiento biologico del individuo no tiene un progreso correlativo con su 

desarrollo intelectual y moral. El adolescente es poseedor de una energia corporal que 

no cuenta con 10s mecanismos de control e inhibicion del adulto. Las vivencias del 

individuo en esta etapa, se orientan intensamente a la autorealizacion mediante una 

elevada acentuacion del yo marcada por un poderoso afan de imponerse. Su 

inseguridad interna se manifiesta en un claro sentimiento de orgullo y rebeldia frente al 

sistema. Esto constituye una seiial de debilidad e incapacidad para comprender todas 

las consecuencias de su manera de actuar. Situacion que se complica por su 

volubilidad e inconstancia que dificultan el proceso de insercion social. Ademas, 10s 

poderosos apetitos sexuales despertados cautivan su fantasia sin encontrar caminos 

de satisfaccion permitidos. En todo momento, fluctua er~tre el querer y el deber". l8 

"	Ibid. 

Ibid, pag. 87. 




La duracion de esta etapa de la vida del individuo no es uniforme, varia en 

consideracion a sus cualidades innatas, al medio geografico y al context0 social y 

cultural en que vive. Los especialistas no han llegado a ponerse de acuerdo respecto al 

limite; per0 si son contestes en el hecho de que 10s actos realizados por el individuo en 

esta fase de la vida no pueden ser observados y valorados de la misma manera con 

que se juzga a 10s actos de una persona madura. De ahi que el legislador en materia 

penal haya tratado de adecuar, con mas o menos fortuna, la regulacion de la capacidad 

penal de las personas a 10s resultados obtenidos por el progreso de las ciencias que se 

ocupan del hombre. 

Debido a la falta del derecho que 10s ciudadanos guatemaltecos tienen a consecuencia 

de la inseguridad pljblica derivado de la falta y mala justicia penal que se aplica, el pais 

se encuentra atravesando por uno de 10s peores momentos de seguridad, donde 10s 

prelirr~inares y noticias principales sobresalen la violencia, criminalidad y delincuencia 

que en Guatemala, derivado de la falta de interes del gobierno. 



2. El ciudadano 

"Ciudadano es en general la persona que forma parte de una sociedad. La condicion de 

miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadania, y conlleva una serie de 

deberes y una serie de derecho que cada ciudadano debe respetar y hacer lo suyo que 

se cumplan como un c i~dadano". '~ 

El ciudadano guatemalteco se encuentra obstaculizado en muchos campos, esto 

derivado del poco interes y apoyo que el Gobierno de Guatemala proporciona a cada 

uno de 10s habitantes, debido a que no existe un derecho penal aplicado correctamente 

a 10s delincuentes. 

La Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala, indica en el Articulo 3 que: 

"Derecho a La Vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su 

concepcion, asi como la integridad y la seguridad de la persona". 

Articulo que indica la gran obligation que tiene el Gobierno con cada uno de 10s 

ciudadanos en el pais, Articulo que lamentablemente no es debidamente cumplido, 

debido a la corrupcion, violencia que existe en el pais, y a eso seria de agregarle que 

19 Raz, Joseph. Razon practica y normas, pAg. 1991. 
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Guatemala no cuenta con un buen nivel de educacion, salud, etc. Circunstancias que 

agravan las malas condiciones de vida de 10s guatemaltecos. 

El mismo cuerpo legal indica en el Articulo cuatro, que: "Libertad e igualdad. En 

Guatemala todos 10s seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. 

El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidurr~bre ni a otra 

condicion que menoscabe su dignidad. 

Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sin. 

Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar 

donde se interactua socialmente en el habitat donde se desenvuelven 10s individuos con 

responsabilidad, derechos y obligaciones, 

2.1. Etimologia 

"El termino tiene su origen en ciudad, ya que originalmente esta era la unidad politica 

mas importante. Con el tiempo la unidad politica paso a ser el Estado y, hoy en dial nos 

se refiere a ciudadanos y ciudadanas respecto a un st ado".^' 

*' Ibid, pag. 36. 



La ciudadania se puede definir como: "El derecho y la disposicion de participar en 

comunidad, a traves de la accion autorregulada, inclusiva, pacifica y responsable, con el 

objetivo de optimizar el bienestar publi~o".21 

"Aunque las mujeres, en la Grecia Antigua, tenian privado el derecho a todo tipo de 

participacion en la vida politics, con el tiempo, el requisito economico se torno 

prescindible, ya que 10s trirremes (barcos atenienses imp~~~lsados a remo) eran movidos, 

justamente, por 10s remeros, quienes reclamaron sus derechos politicos por participar 

en la defensa de la polis. El concepto fue adquirido y desarrollado posteriormente por el 

lmperio ~ o m a n o " . ~ ~  

En las democracias actuales, tal como se conciben, normalmente tienen la condicion de 

ciudadanos todas las personas mayores de edad siendo la mayoria de edad fijada 

generalmente en 10s 18 aAos. 

En el Consejo de Europa se es cada vez mas consciente de que terminos como 

ciudadano y ciudadania no son estables ni admiten una definicion irnica. El termino 

ciudadano puede definirse en terminos generales como una persona que co-existe en 

IJna sociedad. Esto no significa que la idea de ciudadano en relacion con el Estado 

Nacion ya no es pertinente o aplicable, sin0 que, como el Estado Nacion ha dejado de 

ser el unico centro de autoridad, ha tenido que darse una definicion nias general del 

concepto. Este concepto mas extenso de ciudadano y ciudadania ofrece un posible 

21 Ibid. 
22 [bid 



nuevo modelo para analizar como se vive junto. Se trata, por tanto, de traspasar 10s 

limites de la nocion de Estado Nacion y de adoptar la de comunidad, que engloba el 

marc0 local, national, regional e internacional en el que viven las personas".23 

2.2. Libertades 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, determina a que tiene derecho 

el guatemalteco, entre 10s cuales se puede mencionar: 

El Articulo 35 del cuerpo legal en mencion se determina que: Libertad de emision del 

pensamiento. Es libre la emision del pensamiento por cualesquiera medios de difusion, 

sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podra ser restringido por 

ley o disposicion gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto 

a la vida privada o a la moral, sera responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren 

ofendidos tienen derecho a la publicacion de sus defensas, aclaraciones y 

rectificaciones. 

No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, criticas o 

imputaciones contra funcionarios o empleados publicos por actos efectl~ados en el 

ejercicio de SIJS cargos. 

" Diaz Aranda, Enrique. Enriquecimiento ilicito, pag.19 



Los funcionarios empleados publicos pod ra n exigir tribunal honor, 

en la forma que determine la ley, declare que la publicacion que 10s afecta se basa en 

hechos inexactos o que 10s cargos que se les hacen son infundados. El fallo que 

reivindique al ofendido, debera publicarse en el mismo medio de comunicacion social 

donde aparecio la imputacion. 

La actividad de 10s medios de comunicacion social es de interes pirblico y estos en 

ningun caso podran ser expropiados. Por faltas o delitos en la emision del pensamiento 

no podran ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni 

interrurr~pidos en su funcionamiento las empresas, 10s talleres, equipo, maquinaria y 

enseres de 10s medios de comunicacion social. 

Es libre el acceso a las fuentes de inforrnacion y ninguna autoridad podra limitar ese 

derecho. 

La autorizacion, limitation o cancelacion de las concesiones otorgadas por el Estado a 

las personas, no pueden utilizarse como elementos de presion o coaccion para limitar el 

ejercicio de la libre emision del pensamiento. 

Un jurado conocera privativamente de 10s delitos o faltas a que se refiere este Articulo. 

Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley constitucional de 

Emision del Pensamiento. 



Los propietarios de 10s medios de comunicacion social, deberan proporcionar cobertura 

socioeconomica a sus reporteros, a traves de la contratacion de seguros de vida". 

Articulo que establece todas y cada una de las libertades que el ciudadano 

guatemalteco goza en el territorio y que es un garante de la libre locomocion del 

pensamiento y accion. 

El Articulo 36 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, indica que: 

"Libertad de religion. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene 

derecho a practicar su religion o creencia, tanto en publico conio en privado, por medio 

de la ensenanza, el culto y la obsewancia, sin mas limites que el orden publico y el 

respeto debido a la dignidad de la jerarquia y a 10s fieles de otros credos". 

Dentro de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, es importante 

establecer que existe una gran gama de derechos que beneficias a 10s ciudadanos 

guatemaltecos, entre 10s cuales se encuentran: 

El Articulo 93, establece que: "Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho 

fundamental del ser humano, sin discriminacion alguna". 

El derecho a la salud es una gran obligacion del Estado, per0 lamentablemente 

Guatemala tiene una gran deficiencia en este tema, 10s hospitales y centros de salud 

carecen de personal, medicamentos, instrumentos, higiene, etc.. 



Entre 10s derechos que tiene el ciudadano guatemalteco es de gozar y tener 

una buena salud, y esto abarca a que sea atendido dignamente en 10s centros de salud 

y hospitales publicos, donde la atencion medica, equipo, medicamentos y asistencia sea 

la que el paciente necesite. 

La rentablemente este es otro derecho que el ciudadano guatemalteco carece, debido a 

que actualmente Guatemala atraviesa una de las peores crisis de salud, ya que no 

existe un hospital publico que cumpla con las necesidades basicas que se requieren 

para atender a cualquier paciente, sea el caso clinic0 que presente. 

El Articulo 94 determina que: "Obligacion del Estado, sobre salud y asistencia social. El 

Estado velara por la salud y la asistencia social de todos 10s habitantes. Desarrollara, a 

traves de sus instituciones de prevencion, promocion, recuperacion, rehabilitacion, 

coordinacion y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el mas completo 

bienestar fisico, mental y social". 

Articulo constitucional que no se curnple, debido a que en Guatemala no existen 

instituciones de prevencion, promocion, recuperacion, rehabilitacion, coordinacion y las 

que vallan encaminadas al bienestar fisico, mental y social de la persona; ahora aqui es 

donde entra el dilema como se puede cumplir este Articulo si nunca han creado una 

institucion que cumpla con cada uno de estos propositos. 



El Articulo 102, indica que: "Derechos sociales rr~inimos de la legislacion del trabajo. 

Son derechos sociales minimos que fundamentan la legislacion del trabajo y la actividad 

de 10s tribunales y autoridades: 

a) 	 Derecho a la libre eleccion de trabajo y a condiciones econoniicas satisfactorias 

que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna; 

b) 	 Todo trabajo sera equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto 

determine la ley; 

c) 	 lgualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, 

eficiencia y antiguedad; 

d) 	 Obligacion de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el 

trabajador del campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta 

en un treinta por ciento de su salario. En este caso el empleador suministrara 

esos productos a un precio no mayor de su costo; 

e) 	 lnembargabilidad del salario en 10s casos determinados por la ley. Los 

implementos personales de trabajo no podran ser embargados por ningun 

motivo. No obstante, para proteccion de la familia del trabajador y por orden 

judicial, si podra retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda; 

f) 	 Fijacion periodica del salario minimo de conformidad con la ley; 
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g) 	 La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas 

diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a 

cuarenta y ocho horas para 10s efectos exclusives del pago del salario. La 

jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas 

diarias, ni de treinta y seis a la semana. 

La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas 

diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado 

fuera de las jornadas ordinarias, constituye jornada extraordinaria y debe ser 

remunerada como tal. La ley determinara las situaciones de excepcion muy 

calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas 

de trabajo. 

Quienes por disposicion de la ley, por la costumbre o por acuerdo con 10s 

empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada 

diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, 

tendran derecho a percibir integro el salario semanal. 

Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a 

las ordenes o a disposicion del empleador; 

h) 	 Derecho del trabajador a un dia de descanso remunerado por cada seliiana 

ordinaria de trabajo o por cada seis dias consecutivos de labores. Los dias de 

asueto reconocidos por la ley tambien seran remunerados; 



i) 	 Derecho del trabajador a quince dias habiles de vacaciones anuales pagadas 

despues de cada atio de servicios continuos, a excepcion de 10s trabajadores de 

empresas agropecuarias, quienes tend ran derecho de diez dias habiles. Las 

vacaciones deberan ser efectivas y no podra el empleador compensar este 

derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquil-ido cesare la relacion del 

trabajo; 

Obligacion del empleador de otorgar cada atio un aguinaldo no menor del ciento 

por ciento del salario mensual, o el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a 

10s trabajadores que hubieren laborado durante un atio ininterrumpido y anterior 

a la fecha del otorgamiento. La ley regulara su forma de pago. A 10s trabajadores 

que tuvieren menos del atio de servicios, tal aguinaldo les sera cubierto 

proporcionalmente al tiempo laborado; 

k) 	 Proteccion a la mujer trabajadora y regulacion de las condiciones en que debe 

prestar sus servicios. 

No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de 

trabajo. La ley regulara la proteccion a la maternidad de la mujer trabajadora, a 

quien no se le debe exigir ningljn trabajo que requiera esfuerzo que ponga en 

peligro su gravidez. La madre trabajadora gozara de un descanso forzoso 

retribuido con el ciento por ciento de su salario, durante 10s treinta dias que 

precedan al parto y 10s cuarenta y cinco dias siguientes. En la epoca de la 

lactancia tendra derecho a dos periodos de descanso extraordinarios, dentro de 



la jornada. Los descansos pre y postnatal seran ampliados seglln sus 

condiciones fisicas, por prescripcion medica; 

1) 	 Los menores de catorce aAos no podran ser ocupados en ninguna clase de 

trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a 

menor en trabajos incompatibles con su capacidad fisica o que pongan en peligro 

su formacion moral. 

Los trabajadores mayores de sesenta aAos seran objeto de trato adecuado a su 

edad; 

m) 	 Proteccion y foment0 al trabajo de 10s ciegos, minusvalidos y personas con 

deficiencias fisicas, psiquicas o sensoriales; 

n) 	 Preferencia a 10s trabajadores guatemaltecos sobre 10s extranjeros en igualdad 

de condiciones y en 10s porcentajes determinados por la ley. En paridad de 

circunstancias, ningun tra bajador guatemalteco pod ra ganar menor salario que 

un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, r ~ i  obtener menores 

ventajas economicas u otras prestaciones; 

A) 	 Fijacion de las normas de c~~mplimiento obligatorio para empleadores y 

trabajadores en 10s contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y 

trabajadores procuraran el desarrollo economico de la empresa para beneficio 

comun; 



o) Obligacion del empleador de i~idemr~izar con un mes de salario por cada 

servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un 

trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema mas conveniente que le 

otorgue mejores prestaciones. 

Para 10s efectos del cornputo de servicios continuos se tomaran en cuenta la 

fecha en que se haya iniciado la relacion de trabajo, cualquiera que esta sea; 

p) 	 Es obligacion del empleador otorgar al conyuge o conviviente, hijos menores o 

incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestacion 

equivalente a un mes de salario por cada at70 laborado. Esta prestacion se 

cubrira por mensualidades vencidas y su monto no sera menor del ultimo salario 

recibido por el trabajador. 

Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo este cubierto totalmente por el regimen 

de seguridad social, cesa esta obligacion del empleador. En caso de que este 

regimen no cubra integramente la prestacion, el empleador debera pagar la 

diferencia; 

q) Derecho de sindicalizacion libre de 10s trabajadores. Este derecho lo podran 

ejercer sin discriminacion alguna y sin estar sujetos a autorizacion previa, 

debiendo ur~icamente curr~plir con llenar 10s requisitos que establezca la ley. Los 

trabajadores no podran ser despedidos por participar en la formacion de un 



sindicato, debiendo gozar de este derecho a pal-tir del momento en que den 

a la Inspeccion General de Trabajo. 

Solo 10s guatemaltecos por nacimiento podran intervenir en la organizacion, 

direccion y asesoria de las er~tidades sindicales. Se exceptljan 10s casos de 

asistencia tecnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en 

convenios intersindicales autorizados por el Organism0 Ejecutivo; 

r) 	 El establecimiento de instituciones economicas y de prevision social que, en 

beneficio de 10s trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, 

especialmente por invalidez, jubilacion y sobrevivencia; 

s) 	 Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a 

titulo de dafios y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una 

instancia, dos meses de salario en caso de apelacion de la sentencia, y si el 

proceso durare en su tramite mas de dos meses, debera pagar el cincuenta por 

ciento del salario del trabajador, por cada mes que excediere el tramite de ese 

plazo, hasta un maximo, en este caso, de seis meses; y 

t) 	 El Estado participara en convenios y tratados internacionales o regionales que se 

refieran a asuntos de trabajo y que concedan a 10s trabajadores mejores 

protecciones o condiciones. 



En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se 

como parte de 10s derechos minimos de que gozan 10s trabajadores de la 

Republica de Guatemala. 

Articulo que determina cada uno de 10s derechos que el trabajador guatemalteco goza, 

que en muchos casos no se cumplen, y es de recalcar que en Guatemala no existen 

fuentes de trabajo que garanticen el salario de la poblacion, debido a que 10s gobiernos 

se dedican a realizar proyectos donde se incluyen ellos mismos, dejando a 10s 

ciudadanos a la deriva. 

Cada uno de 10s incisos de este importante Articulo, determina que 10s derechos que el 

ciudadano tiene como trabajador, asi mismo es importante anotar que dentro del pais 

operan varias fabricadas denominadas maquilas, donde tienen a buen numero de 

ciudadanos trabando, donde es necesario que el Ministerio de Trabajo y Prevision 

Social verifique si se estan cumpliendo 10s derechos del ciudadano como trabajador. 

El Artic~.~lo 100 determina que: "Seguridad social. El Estado reconoce y garar~tiza el 

derecho a la seguridad social para beneficio de 10s habitantes de la Nacion. Su regimen 

se instituye como funcion publica, en forma national, unitaria y obligatoria. 

El Estado, 10s empleadores y 10s trabajadores cubiertos por el regimen, con la unica 

excepcion de lo preceptuado por el articulo 88 de esta Constitucion, tienen obligation 

de contribuir a financiar dicho regimen y derecho a participar en su direccion, 

procurando su mejoramiento progresivo. 



y$ ------ .", 

La aplicacion del regimen de seguridad social corresponde al lnstituto 

Seguridad Social, que es una entidad autonoma con personalidad juridica, patrimonio y 

funciones propias; goza de exoneracion total de impuestos, contribuciones y arbitrios, 

establecidos o por establecerse. El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social debe 

participar con las instituciones de salud en forma coordinada. 

El Orgarrismo Ejecutivo asignara anualmente en el Presupuesto de lngresos y Egresos 

del Estado, una partida especifica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como 

tal y como empleador, la cual no podra ser transferida ni cancelada durante el ejercicio 

fiscal y sera fijada de conformidad con 10s estudios tecnicos actuariales del Instituto. 

Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, proceden 10s recursos 

administrativos y el de lo contencioso-administrativo de conformidad con la ley. Cuando 

se trate de prestaciones que deba otorgar el regimen, conoceran 10s tribunales de 

trabajo y prevision social". 

Actualmente de cada uno de 10s Articulos descritos dentro del tema de la libertades, se 

puede apreciar que 10s ciudadanos se encuentran desprotegidos, que ningun gobierno 

se ha preocupado por sacar a adelante y cumplir con el orden constitucional que emana 

la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala al indicar y ordenar que son 

derechos y libertades que el ciudadano tiene. 

Dentro de 10s proyectos presentados por gobiernos o candidatos que se dirigen a 

gobernar Guatemala, presentan cada uno de 10s problemas donde se establece la 



violacion a 10s derechos que tiene el guatemalteco, per0 ninguno presentan una 

solucion que determine el desarrollo de la poblacion. 

Es de reconocer que Guatemala se encuentra en una situacion de crisis, economical de 

salud, hambruna, educacion y la que se ha sacado una mayor cobertura que es la de la 

delincuencia. 

Es necesario que exista un cambio, donde exista un presidente y gabinete de gobierno 

que se comprometa a garantizar a 10s ciudadanos cada uno de 10s Articulos descritos 

anteriormente. 



3. Seguridad publica 

En Guatemala 10s niveles de violencia expuestos demuestran la grave situacion que 

atraviesa el pais en cuanto a indices de criminalidad. 

El aumento de actos intimidatorios, como asesinatos, amenazas ataque a la integridad 

personal y violaciones de domicilio, son problemas que se acrecientan dia a dia en el 

pais. 

Durante 10s ljltimos afios se presenta una constante violation a derechos 

fundamentales de 10s individuos, product0 de la inseguridad ciudadana existente en el 

pais, asi como por actos de agresion, hostigamiento e intimidation patrocinados o 

tolerados por esferas del Estado o por estructuras paralelas a este. 

"La tasa de homicidios guatemalteca, de 69.98 muertos por cada 100.000 habitantes, 

es una de las mas altas en Latinoamerica y el ~ a r i b e " . * ~  

Estas cifras que maneja la Procuraduria General de 10s Derechos Humanos, son cifras 

de terror, donde indican claramente que no existe seguridad publica en Guatemala, y se 

refleja la falta de capacidad, control y gobernabilidad de todas las instituciones 

encargadas de velar por este derecho tan importante que es la seguridad. 

24 Morales, Sergio. lnforme circunstanciado, pag. 6. 



En muchos casos la violencia no es denunciada en su totalidad por las personas 

derechos fueron violados, ya que poseen rr~iedo o simplemente desconocen sobre la 

justicia. 

La situacion de la seguridad ciudadana se ve comprometida por estas cifras, asi como 

por la inexistencia de un cuerpo policial eficiente y respetuosa de 10s derechos humanos 

que se dedique a la seguridad interna y favorezca el acercamiento entre la Policia y 10s 

ciudadanos. 

El Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil incluye la desmilitarizacion de la sociedad 

guatemalteca y, consecuentemente, de la seguridad internal con el fin de fortalecer un 

Estado democratico. Ello implica disminuir la influencia y participacion de las Fuerzas 

Armadas en cuestiones ajenas a su competencia especifica, esto es, las cuestiones de 

seguridad exterior, y evitar su intromision en todos 10s asuntos del Estado. 

3.1. La Policia Nacional Civil de Guatemala 

La Policia Nacional Civil, fue creada en 1997 con el fin de dar cumplimiento a 10s 

Acuerdos de Paz en el sentido de crear una policia civil dirigida a solucionar 10s asuntos 

de seguridad interna. 

El correct0 funcionamiento de las funciones asignadas a la policia nacional civil, es vital 

para aumentar la seguridad y la percepcion de seguridad ciudadanas, para mejorar las 



relaciones entre las fuerzas policiales y la ciudadania, y para desmilitarizar la seguridad 

interna. 

"El Estado inform0 que la PNC cuenta con 20,553 policias activos. Ello representa 

alrededor de un oficial por cada 2.200 personas. Es de notar que estas cifras son un 

avance hacia el cumplimiento de las obligaciones asumidas en 10s Acuerdos de Paz, 

per0 aun es necesario aumentar la cantidad de policias por persona, especialmente en 

el interior del pais". 25 

La policia nacional civil, demuestra grandes deficiencias, entre las que se pueden 

mencionar: 

- Las fuerzas civiles muestran debilidades en materia de capacitacion tecnica, 

equiparniento y presupuesto, y el proceso de transformacion de la policia 

nacional civil ha sufrido retrocesos, especialmente en aspectos de presupuesto, 

profesionalizacion, carrera policial, participation de agentes en corrupcion, 

crimen organizado, narcoactividad y violation de derechos humanos. 

La formacion y capacitacion de 10s miembros de la policia nacional civil es necesaria 

para contar con una fuerza policial moderna, eficiente y respetuosa de 10s derechos 

humanos fundamentales de 10s individuos. 

25 G6mez de Llano, Fernando. Derecho penal, pag. 3. 



En cuanto a la capacidad de la policia nacional civil, conforme a la informacion 

sumirlistrada por el Estado, esta ha sido fortalecida de acuerdo a las posibilidades del 

Estado y con la colaboracion de la comunidad internacional. 

Es necesario el fortalecimiento de la policia nacional civil, para poder garantizar la 

seg uridad ciudadana. 

El Articulo 1 de la Ley de la Policia Nacional Civil, indica que: "La seguridad pljblica es 

un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la 

Policia Nacional Civil". 

Articulo que Articulo que estipula que solo la Policia Nacional Civil, es la encargada de 

la segl-lridad pLlblica y en la Constitucion Politica de la Rep~jblica de Guatemala, 

determina que el Estado es el encargado de dicha seguridad, el Ministel-io de 

Gobernacion; entonces porque el Gobierno de Guatemala solo le delega la funcion del 

resguardo de la ciudadania guatemalteca a la Policia Nacional Civil. 

Donde el Gobierno sabe que no tiene un personal capacitado y orientado al resguardo 

de la poblacion ya que no cuentan con el equipo, material, armamento, capacitacion, 

etc. cada uno de 10s agentes, y esto es debido al poco interes que el Gobierno tiene 

sobre el tema de la seguridad. 

El Articulo 2, del mismo cuerpo legal establece que: "La Policia Nacional Civil es una 

Institucion profesional armada, ajena a toda actividad politics. 



estl-icta disciplina. 

La Policia Nacional Civil ejerce sus funciones durante las veinticuatro horas del dia en 

todo el territorio de la Republica. Para efectos de su operatividad estara dividida en 

distritos y su numero y demarcation seran fijados por la Direccion General. Esta 

integrada por 10s miembros de la Carrera Policial y de la Carrera Administrativa. 

En el reclutamiento, seleccion, capacitacion y despliegue de su personal debe tenerse 

presente el caracter multietnico y pl~,~ricultural de Guatemala". 

Es importante resaltar que la Policia Nacional Civil posee problemas estructurales, de 

medios, organizacion y sobre todo el recorte del presupuesto, lo que influye 

decisivamente en la seleccion y formacion del nuevo personal policial, incidiendo 

eventualmente en problemas que debilitan aun mas a la institucion, como la corrupcion 

y las violaciones a 10s derechos humanos. 

Entre las funciones que tiene la policia nacional civil, se encuentran: 

El Articulo 9 de la Ley de la Policia Nacional Civil, indica que: "Es la Institution 

encargada de proteger la vida, la integridad fisica, la seguridad de las personas y sus 

bienes, el libre ejercicio de 10s derechos y libertades, asi como prevenir, investigar y 

combatir el delito preservando el orden y la seguridad publica". 



Articulo anteriormente descrito, determina que posee una gran gama de actividades, 

per0 es importante resaltar que no se cumplen por que 10s agentes no cuentan con el 

debido equipo, organizacion y pres~.~puesto para que desempefien la funcion de 

resguardar la seguridad. 

El Articulo 10 del mismo cuerpo legal, indica que: "Para el cumplimiento de su mision, la 

Policia Nacional Civil desempafiara las siguientes funciones: 

a) 	 Por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio PQblico: 

1. 	 lnvestigar 10s hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos Sean 

llevados a consecuencias ultel-iores. 

2. 	 Reunir 10s elementos de investigacion utiles para dar base a la acusacion en 

proceso penal. 

b) 	 Auxiliar y proteger a las personas y velar por la conservation y custodia de 10s 

bienes que se encuentren en situacion de peligro por cualquier causa. 

c) 	 Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad pGblica. 

d) 	 Prevenir la comision de hechos delictivos, e impedir que estos Sean llevados a 

consecuencias ulteriores. 



e) 	 Aprehender a las personas por orden judicial o en 10s casos de flagrante delito y 

ponerlas a disposicion de las autoridades cornpetentes, der~tro del plazo legal. 

f) 	 Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interes para la seguridad publica, 

estudiar, planificar y ejecutar metodos y tecnicas de prevencion y combate de la 

delincuencia y requerir directamente a 10s seiiores Jueces, en casos de extrema 

urgencia, la realizacion de actos jurisdiccionales determinados con noticia 

inmediata al Ministerio Publico. 

g) 	 Colaborar con 10s servicios de proteccion civil en 10s casos de grave riesgo, 

catastrofes y calarr~idad publica, en 10s terrninos establecidos por la ley. 

h) 	 Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, 

ejecutando las ordenes que reciba de las autoridades en el ambito de sus 

respectivas competencias. 

i) 	 Prevenir, investigar y perseguir 10s delitos tipificados en las leyes vigentes del 

pais. 

j) 	 Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad civil de otros paises, 

conforme a lo establecido en 10s Tratados o Acuerdos lnternacionales de 10s que 

Guatemala sea parte o haya suscrito. 



Controlar las empresas entidades p resten servicios 

segul-idad. Registrar, autorizar y controlar su personal, medios y actuaciones. 

I) 	 Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de 

Transito, establecidas en la ley de la materia. 

m) 	 Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificacion 

personal y antecedentes policiales. 

n) 	 Atender 10s requerimientos que, dentro de 10s limites legales, reciban del 

Organism0 Judicial, Ministerio Publico y demas entidades competentes. 

A) 	 Promover la corresponsabilidad y participacion de la poblacion en la lucha contra 

la delincuencia. 

o) 	 Las demas que le asigna la ley" 

El Gobierno de Guatemala, establece que la Policia Nacional Civil es el ente encargado 

de la seguridad publica del pais, debe de proporcionarle 10s medios necesarios para el 

desempefio de las funciones de 10s agentes para que resten la ola de la violencia que 

existe en el pais. 

Un tenia especialmente critic0 en materia de seguridad es el funcionamiento de las 

fuerzas de seguridad privada ya que existen en Guatemala tres policias privados por 



miembros de las fuerzas de seguridad privada son, ademas, acusados de cometer 

diversas violaciones a 10s derechos individuales, lo cual se agrava ante la falta de 

investigacion de 10s hechos por parte del Organism0 Judicial, y por la falta de control 

por parte de las autoridades estatales sobre 10s servicios de seguridad privada 

La falta de registro legal de las policias privadas favorece la inexistencia de control 

estatal de las actividades llevadas adelante por las mismas, en ocasiones delictivas, y 

facilita la comision de abusos. Segun informacion proporcionada por el Estado, la 

Federacion de Empresas Privadas hizo una publicacion instando a las empresas 

privadas a legalizar su situacion, otorgandoles un plazo de seis meses. Asimismo, 

inform0 que se iba a crear una dependencia del Ministerio de Gobernacion para lidiar 

con estos temas, cuyo proyecto de ley se encontraba en segunda lectura en el 

Congreso de la Republica. 

3.2. lnseguridad 

Se puede establecer que en Guatemala la seg~rridad publica es muy pobre, debido a 

que el pais atraviesa por uno de 10s periodos de violencia y criminalidad muy altos, ya 

que el fenomeno de las pandillas juveniles mejor conocidas como maras, han 

acaparado la atencion de 10s medios de comunicacion, el gobierno, investigadores 

academicos y la sociedad civil. 



"De acuerdo a 10s principales medios de comunicacion de Guatemala y a 

seguridad nacional, las pandillas juverliles estan convirtiendose en una amenaza al 

orden public0 en Guatemala, El Salvador y Honduras paises conocidos como el 

Triangulo del Norte, asi como en el sur de Mexico y en algunas ciudades de Estados 

Unidos9, . 26 

Las percepciones sobre el crecimiento y gravedad del problema se alimentan por 

informes infundados de la extension transnacional de la violencia de las maras, y de 10s 

supuestos lazos entre las maras y el crimen organizado ylo narcotrafico. 

Cabe destacar que la naturaleza transnacional y criminal de las maras es bastante 

limitada, como tambien es importante anotar que el tratar el problema de las pandillas 

juveniles desde un enfoque de seguridad nacional es menos fructifero que aquellos que 

atienden el fenomeno como un problema social. 

En Guatemala las pandillas juveniles denominadas maras son un serio problema de 

seguridad publica, aunque la naturaleza del problema es diferente en cada pais. 

Las pandillas juverriles son dinamicas, esto es, cambian y crecen y no deben ser 

tratadas como un fenomeno estatico y que sea homogeneo en todos 10s lugares donde 

se presenta. 

26 Ibid. 



Debido esta naturaleza, dificil encontrar datos confia bles sobre numero 

mierr~bros de estas pandillas. Las politicas y las recomendaciones acerca del 

tratamiento de las pandillas juveniles y su relacion con la violencia y la seguridad 

publica tienen que estar basadas en el analisis profundo de la naturaleza del problema, 

un analisis no basado en mitos, anecdotas o especulaciones. 

"Los perfiles de 10s miembros de las pandillas juveniles son diversos en terminos de 

como y porque 10s integrantes entran ylo salen de las mismas. No obstante hay un 

numero importante de concordancias: en general, 10s integrantes vienen de familias 

debiles ylo violentas; no tienen un buen desempeiio en la escuela; y entran a la vida de 

la pandilla a una corta edad entre 10-12".*~ 

Cabe destacar que la violencia relacionada a las pandillas juveniles es un problema, 

esta no tiene lazos fuertes con la violencia derivada del narcotrafico y del crimen 

organizado. Ademas, dentro de todos 10s paises, las victimas principales de la violencia 

relacionada con pandillas son tambien jovenes, tanto aquellos que pertenecen a las 

pandillas como aquellos que no. 

Los esfuerzos por contrarrestar el problema de las maras en Guatemala se ha vuelto 

mas grave, las respuestas del gobierno se han centrado en tecnicas represivas. Esta 

estrategia ha resultado contraproducente. La evidencia demuestra que 10s maras se 

han organizado mejor y se han vuelto menos visibles en respuesta a las politicas de 

mano dura y que la seguridad publica no ha mejorado. 

*' Morales. Ob. Cit., pag. 7. 



esfuerzos de prevencion: 

1. 	 La necesidad de desarrollar y de asegurar las oportunidades de empleo para 10s 

ex-pandilleros y asegurar su reinsercion en la sociedad de manera significativa. 

2. 	 lnvestigar 10s factores, tales como el capital social, que coadyuvan a que jovenes 

en riesgo no ingresen a las pandillas, esto con el objeto de identificar y entender 

factores preventivos para futuras intervenciones. 

3. 	 Cultivar y apoyar oport~~~nidades para que 10s jovenes participen en diversas 

actividades como: deportes, formacion profesional en cornputo, electronica, etc. 

que les devuelvan la auto-estima y que representen una alternativa a la vida de 

pandilla; 

4. 	 lnvestigar y eliminar la participacion de 10s cuerpos policiales en actividades 

relacionadas a las pandillas y en violaciones de 10s derechos humanos de la 

juventud o de act iv i~ tas" .~~ 

Dentro de las libertades y garantias de 10s ciudadanos se encuentran la forma de poder 

incorporar a 10s jovenes a un deporte u oficio que 10s beneficie. Como tambien es 

importante establece que se establezcan campos de apoyo a Policia Nacional Civil, 

28 Ibid, pdg. 7 



capacitandolos para que sean conocedores de la ley que puedan establecer 

ayuda en cualquier hecho que se presenten. 

"Existen muchos distintos tipos de pandillas en Guatemala, desde las mas conocidas, la 

Mara Salvatrucha y Mara 18 hasta pandillas locales de vecindario (Rockers, Cholos, 

Latin Kings, etc.). De acuerdo a estadisticas de la Policia National, existen 340 

pandillas (o clicas) con 8,114 miembros a lo largo del pais. 

Es significativo que geograficamente, la presencia mara se concentra en el oeste de 

Guatemala y en el capital de Guatemala, mientras que el narcotrafico se concentra en el 

este. 

Recientemente, miembros de este grupo han adoptado practicas de borrar sus tatuajes 

de pandilleros para hacerse menos visibles ante las autoridades. Finalmente, es 

importante mencionar que las iniciativas gubernamentales en Guatemala han sido 

menos represivas que en el resto del Triangulo del ~ o r t e " . ~ ~  

3.3. Pandillas, violencia e inseguridad publica 

Desde una perspectiva political las pandillas juveniles son consideradas un grave 

problema de seguridad pljblica en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

29 Diaz Aranda, Ob. Cit, pag. 99. 



La existencia de una rr~inoria de vinculos reales y ficticios creados por 10s 

comunicacion con el narcotrafico y el crimen organizado significa que las pandillas 

juveniles, aunque no Sean facilmente clasificadas como una forma de crimen 

organizado, se estan criminalizando y son percibidas como una nueva modalidad de 

este. 

Debido a influencias transnacionales como migracion y deportacion y a problemas 

locales de gobernabilidad, las pandillas juveniles se han convertido en un asunto de 

seg~~ridadpljblica a nivel nacional y transnacional. 

"Es claro que 10s flujos de migracion transnacional son reales: hay altos niveles de 

movilidad de poblacion entre Centroamerica, Mexico y 10s Estados Unidos, esto debido 

en gran parte a la precaria situacion economica centroamericana y las mejores 

oportunidades economicas que representa el norte; desastres naturales tales como 

huracanes han destruido comunidades y fomentado la movilidad; y las politicas anti- 

pandillas y anti-inmigrantes de Estados Unidos han resultado en el encarcelamiento de 

muchos pandilleros y a su vez fomentado poblacion en reversa, de Estados Unidos 

hacia Centroamerica. Todos estos factores dan la impresion de que las pandillas 

poseen altos niveles de integracion transnacional, per0 tal aseveracion no es 

orr recta".^^ 

30 Ibid. 



Es importante reconocer que 10s miembros de las pandillas no solamente a c t u a n w  

violencia, sin0 que tambien son victimas de esta. Ademas de ser blancos de otras 

pandillas rivales, 10s jovenes son victimados por el sistenia judicial y la policia. 

3.4. Servicios de seguridad publica 

"Los servicios de seguridad publica constituyen un ambito de esfuerzos comunitarios, 

que estan destinados a proteger y preservar el orden y la tranquilidad publicos, con el 

proposito de establecer un context0 de condiciones de entorno que propicien, procuren 

y promuevan la continuidad y desarrollo armonicos, proactivos y productivos de la 

dinamica social, asi como la consecucion de las metas y objetivos comunitarios. 

Para estos efectos se tiene que las vertientes funcionales de estos esfuerzos, 

comprenden, fundamentalmente 10s siguientes aspectos: 

- La proteccion y preservacion de la existencia e integridad de las personas y sus 

propiedades. 

- La vigilancia y preservacion del orden publico. 

- La disuasion, prevencion y combate a la delincuencia. 

- La contencion y anulacion de 10s factores de pert~~rbacion del orden social. 



- La custodia, rehabilitacion y reinsercion de 10s elementos antisocia~es".~' 

Los servicios de seguridad publica en Guatemala son una garantia constitucional del 

ciudadano, por lo tanto es un derecho que el Gobierno debe de proporcionar con toda 

amplitud. 

Es aqui donde se debe de mencionar que el Gobierno de Guatemala necesita realizar 

politicas publicas encarrrinadas a erradicar la criminalidad en el pais, destacando que 

no se aplicara un derecho penal sancionador si no uno reparador que vaya 

encaminado a inquebrantar 10s derechos. 

"De tal suerte que, las formas de operacion que se pueden adoptar para su desempeiio, 

comprenden algunas de las siguientes: 

- Servicios Medicos de Urgencia, Bomberos y Proteccion Civil. 

- Policia. 

- Control de Trafico. 

- Operacion de Centros de Reclusion". 

3' Morales. Ob. Cit., p8gs. 8 y 9 



Es importante destacar en este apartado el abuso de autoridad, por ejemplo 


oficiales de transito, ya que muchos de ellos comenten el error de abusar de su poder, 


perdiendo credibilidad y respeto ante 10s ciudadanos de Guatemala. 


La prestacion de 10s servicios de seguridad publica, se opera a traves de ciertas 

entidades organizacionales especializadas, o corporaciones de servicio, en las cuales 

se conjunta la plataforma de recursos con cuya aplicacion se materializa dicha 

prestacion. Para lo cual se requiere que dicha plataforma contemple las condiciones 

adecuadas de composicion y articulacion que posibiliten un desempefio eficaz y 

eficiente en la operacion de 10s servicios. 

En este sentido se tiene que 10s efectos de la operacion de 10s servicios de seguridad 

publica, inciden en aspectos de muy alta sensibilidad individual y colectiva, de tal suerte 

que constituyen un fuerte factor de viabilidad, tanto para la continuidad existencial como 

para las posibilidades de desarrollo de cualquier conglomerado social, en virtud de que 

determina en gran medida, la percepcion de aceptacion, confianza, arraigo y sentido de 

pertenencia de 10s individuos hacia una comunidad en particular. 

Por ello, se puede considerar que existe [.In vector de interes social de muy alta 

prioridad, por modelos de composicion y articulacion para la plataforma de recursos que 

sustentan la prestacion de 10s servicios de seguridad publica, que permitan configurar 

un perfil de desempeho que responda tanto a 10s requerimientos funcionales, como a 

las expectativas de percepcion comunitarias. 



a aumentar y fortalecerse, debido a que no existe un verdadero ente encargado, ni el 

interes necesario para combatir la inseguridad en Guatemala, donde le den el debido 

resguardo a cada unos de 10s ciudadanos. 

Dentro de 10s entes encargados que se hacen rnencion en este capitulo se encuentra la 

Policia Nacional Civil, como uno de 10s ejes principales destinados a velar por la 

seguridad publica, per0 lamentablemente no realizan dicha funcion y esto se refleja con 

el rrivel de delincuencia y corrupcion que existe. 

La seguridad pljblica en Guatemala es tan importante ya que en la mayoria de medios 

de comunicacion, la noticia que prevalece es el crimen organizado, las bandas o maras, 

10s asaltos; en si el delito a grandes escalas, queriendo superar toda y cada una de las 

barreras que existen para el orden y la seguridad publica. 



4. Justicia penal en Guatemala 

Es necesario que cada uno de 10s ciudadanos procuren que la justicia en Guatemala 

alcance el espacio necesario para poder lograr un verdadero Estado de derecho como 

un bienestar. 

4.1. Los procedimientos penales en Guatemala 

"El proceso sirve para conocer e individualizar las conductas humanas penalmente 

relevantes, probar la existencia de 10s hechos criminales, determinar la responsabilidad 

penal correspondiente y fijar las penas y medidas de seguridad con el fin de solucionar 

conflictos de esa naturaleza, objetivo que tambien puede lograrse en 10s casos en que 

la ley permite soluciones alternas a la sancion 

En el derecho penal existe un proceso que es inviolable, ya que en ninguna de las 

etapas del proceso se pueden dejar de diligenciar o ventilar, sin0 se estaria violando el 

debido proceso. 

El Codigo Procesal Penal, decreto 51-92 del Congreso de la Repljblica de Guatemala, 

regula: "No hay proceso sin ley. (Nullum proceso sine lege): No podra iniciarse proceso 

32 Rodriguez de Asua. Luis. Tratado de derecho penal, pag. 89. 



ni tramitarse denuncia o querella, sin0 por actos u omisiones calificados como 

faltas por una ley anterior". 

El proceso sirve para acercar un hecho al juez para que este proteja derechos de tal 

manera que de vida al ordenaniiento juridico. 

Solo podran ser perseguidas y sancionadas mediante sentencia judicial las conductas 

por accion u omision que en la ley aparezcan como presupuesto factico de una pena, es 

decir que se hallen en concordancia con un tipo penal. 

Historicamente se encuentran diferentes sistemas de enjuiciamiento. 

"El inquisitivo, de origen oscurantista y feudal y el mas antiguo, retomado por el actual 

Estado de Derecho, denominado acusatorio, en el que la victima y el acusado discuten 

y presentan pruebas ante un tercero imparcial, que al finalizar el debate oral resuelve. 

Un tercer sistema conocido como mixto o inquisitivo reformado surgio con el naciente 

liberalism0 a finales del siglo XVIII, que ha revelado que no puede ser otra cosa que 

mas o menos inquisitivo y que, al igual que su direct0 antecesor, esta tan agotado que 

su superacion es inevitable". 33 

"El sistema inquisitivo fue introducido via la color~ia al nuevo continente, por carecer de 

instrumentos de tortura y de torturador, una persona acusada de un crimen fue 

condenada a muerte en el Reino de Guatemala, y se ordeno que si confesaba, antes de 

33 Ibid. 



la ejecucion, se cumplia la condena y que si no, se conducia de nuevo a 

practica que persistio bajo la regla de primer0 detener y despues i n ~ e s t i ~ a r " . ~ ~  

"lnmediatamente a la independencia, 10s promotores de la misma plantearon gobiernos 

republicanos sometidos a leyes ilustradas y promovieron la derogacion de las practicas 

feudales, per0 poco despues fracasaron en el intento, lo que provoco, que volviera el 

sistema de regimen colonial con todo el cortejo de sus intolerancias, de sus vicios y de 

sus errores, lo que no es mas que la subsistencia de estructuras de poder que 

gobiernan a su arbitrio anteponiendo intereses por encima de la ley y la n a ~ i o n " . ~ ~  

Un esfuerzo serio y humanista constituye la prom~~lgacion de 10s Codigos de Livingston, 

llamados asi en reconocimiento de su autor Eduardo Livingston, abogado 

iiorteamericano, a quien Jeremias Bentham llamo el primer genio jurista de 10s tiempos 

modernos. 

El Codigo Procesal Penal todo lo que antes era, ya no sera. Es un error pensar que el 

nuevo Codigo Procesal Penal de Guatemala, Decreto 51-92 del Congreso de la 

Republica, constituye un marco divisorio y radical entre la vieja mentalidad inquisitiva 

propia de las dictaduras y la nueva cultura acusatoria, propia de la democracia. La 

realidad solo puede ser transformada mediante un proceso que implica valor civico y 

capacitacion; un hacer y pensar humanista, solidario, cornprometido con la justicia. 

34 G6mez de Llano, Fernando. Derecho penal, pBg. 9. 
35 Ibid. 



El cargo de fiscal, defensor o juez realizan para abrir las perspectivas de la reforma 

procesal penal, hasta el punto de haber logrado que el juicio oral sea ya parte de 10s 

logros irreversibles de la democracia en Guatemala. 

4.2. El Codigo Procesal Penal de Guatemala 

La creacion de una legislacion encargada a la administracion de justicia penal fue en 

sus inicios con modificaciones, de 10s cuales inicia en el at70 1986 hasta el atio 1992 

con varios cambios al Codigo Procesal Penal, ya que en Guatemala se necesitaba la 

modificacion, debido a que en varias ocasiones el proceso era violable, y donde no se 

podia garantizar un debido proceso judicial al qlJe se encontraba ligado a proceso. 

Uno de los cambios que present0 el Gobierno de Guatemala fue el anteproyecto que se 

realizo en el atios de 1989, per0 debido a que en ese entonces se encontraban varias 

violaciones a 10s derechos humanos, por la forma en que no existian garantias 

procesales para 10s sindicados en procesos, este anteproyecto se realizo con mucha 

discrecion, debido a que existia un fuerte grupo de abogados que se oponian a un 

verdadero cam bio legislative. 

"La propuesta fue presentada al Congreso de la Republics quien junto con el Poder 

Judicial aprobo la conformacion de una Comision integrada por Alberto Herrarte y quien 

revisa, analiza y replantea la propuesta de referencia, para lo cual, la Comision de 

Justicia del organo Legislativo elaboro como condicion al establecimiento del juicio oral 

y publico, una serie de recomendaciones entre las que destacan: 



- La elimination de jurado, el mantenimiento del recurso de apelacion y 

incidencia del juez en el ejercicio de la accion penal por el Ministerio Publico". 36 

En Guatemala siempre ha existido un arr~biente de criminalidad e impunidad, debido a 

que no existe un sistema de justicia que cornbata el problema, si remonta a la historia 

del pais se puede establecer que siempre a existido un nivel de violencia, esto se 

puede establecer con el conflict0 interno armado; uno de 10s acontecimientos que 

destacan en la historia es el autogolpe de Serrano Elias, y fue ahi donde el pais se vio 

en la necesidad de fortalecen la imagen del gobierno, debido a este suceso el Gobierno 

se ve en la necesidad de aprobar el Decreto Legislativo 51-92 del Congreso de la 

Repljblica de Guatemala. 

"Unos meses antes para impulsar y promover el cambio, la Corte Suprema de Justicia 

creo la Unidad de Planificacion y Transformacion de la Justicia Penal y la Escuela de 

Estudios Judiciales. 

Esta ley inicia la vigencia en 1994, despues de unas vacaciones de dos aiios y lo hace 

sin las condiciones que permitieran su adecuada implementacion, a pesar de 10s 

esfuerzos que de manera aislada e incomprendida realizo la Unidad de Reforma y 

Transformacion de la Justicia Penal". 37 

36 Rodriguez Barillas, Augusto. Analisis critica de la politica criminal 1994-1998, pag. 2. 
37 Ibid, pag.3 
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Tomando la estructura del nuevo C6digo Procesal Penal en Guatemala 

aplicacion del debido proceso, fue muy dificil debido a que hub0 demasiada oposicion 

por parte de grupos con poca vision e ideas claras para la corrtprension de este 

cambio. 

"Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se integra en 1994, 

promueven la involucion juridica; per0 hub0 una propuesta antes donde se les propuso 

a 10s tres poderes del Estado que antes de modificar el Codigo Procesal Penal, se 

encaminaran gestiones de reorganizacion del sistema de justicia, para lo que el 

Ministerio Pljblico tendria que esforzarse en: 

-	 Establecer estrategias de politica criminal y estrategias de investigacion a corto y 

mediano plazo de 10s delitos mas graves que ocurren en el pais. 

-	 En defensa y representacion de la sociedad promover la accion penal y acusar 

en 10s crimenes de mayor trascendencia social. 

- lmplementar acciones encaminadas a superar limitaciones materiales, tecnicas y 

humanas de investigacion. 

-	 Mejorar la investigacion penal y eficiencia en el esclarecimiento de delitos, sobre 

todo, en 10s crimenes, asi como acentuar su presencia e intervention en la 

persecucion de delitos no convencionales: grandes estafas, delitos contra la 

salud, la ecologia, contra el Estado, corrupcion en el Gobierno, violaciones a 10s 



derechos humanos ... Debe recordarse que con 10s recursos existentes, 

pueden ordenarse politicas que mejoren la eficiencia de la tarea de cada uno de 

10s fiscales y del Ministerio Publico en general. 

-	 Asumir la direccion de la Policia Nacional y la conduccion de la etapa de 

investigacion. 

lmpulsar el criterio de oportunidad, la conversion de la accion penal, la 

suspension condicional del proceso y el procedimiento abreviado cuando 

proceda. 

- Gestionar la adquisicion de recursos necesarios para realizar las investigaciones 

imprescindibles para construir el Mir~isterio Publico fuerte y capaz que exige el 

Codigo Procesal Penal. 

En cuanto al organism0 judicial: 

-	 lmpulsar el rol del juez como garante de 10s derechos humanos y de 10s 

preceptos constitucionales. 

- Evitar rigurosos formalismos y rigidez en la aplicacion del Derecho, impulsar 10s 

principios del sistema acusatorio. 



-	 Reorganizar 10s tribunales penales conforme el nuevo Codigo Procesal 

dictar las medidas que aseguren su correct0 funcionamiento. 

-	 Organizar adecuadamente el Servicio Publico de Defensa, el sistema de 

,traductores, el servicio social y el servicio medico forense, el almacen judicial y el 

servicio de informatica. 

-	 Realizar las obras de infraestructura necesarias para crear la atmosfera de 

oralidad. 

-	 Gestionar para la adquisicion de recursos necesarios para efectuar las 

inversiones que requiera la nueva forma de administrar j u ~ t i c i a " . ~ ~  

El analisis de las recomendaciones planteadas, basadas en las necesidades Iogicas de 

aplicacion del Codigo Procesal permitian establecer, aAos despues, lo mucho que se ha 

avanzado per0 tambien lo que falta por componer el pais. 

Asi, en un ambiente de cuestionamiento, la nueva legislacion se abrio paso por inercia 

democratica contra ideas, costumbres y practicas surgidas de un organo judicial sin 

independencia. Despues de 10s Codigos de Livingston, es la propuesta mas seria de 

reforma al sistema justicia en Guatemala, legislacion que en cierta medida transita en 

espera de 10s logros para 10s que fue creada. 

38 Islas, Olga. Logica del tip0 en el derecho penal, pAg. 96. 



4.3. 	 Fases procesales 

El proceso judicial en Guatemala es desarrollado en cinco fases encaminadas a 

preparar desde el ingreso de la noticia criminal e informacion policial hasta la 

comprobacion y valoracion de 10s hechos y su relevancia juridica en una sentencia 

firme, cuya ejecucion es vigilada judicialmente. 

Las cinco etapas en que se desenvuelve son las siguientes: 

1. 	 La investigacion del hecho con apariencia delictiva, denominada fase de 

preparacion, sirve para determinar el ejercicio de la accion penal. 

2. 	 Etapa intermedia cuyo fin es fijar el hecho que se imputa al acusado para citarlo 

a juicio penal por su posible participacion en el mismo, asi como servir de filtro 

para evitar acusaciones sin fl-~ndamento. 

3. 	 Etapa de juicio, en la que se presentan, incorporan, discuten y valoran las 

pruebas, se escuchan 10s argumentos, conclusiones, pretensiones y alegatos de 

las partes y se dicta sentencia. 

4. 	 De impugnacion, que regula el reexamen de la decision judicial cuando causa 

agravio. 



5. 	 De ejecucion, para asegurar el cumplimiento de las penas y medidas 

seguridad impuestas. 

No todos 10s casos atraviesan las cinco etapas, que son 10s casos sencillos pueden 

encontrar solucion mediante las figuras de desjudicializacion; otros cuando no hay 

corrtradictorio por la aceptacion de 10s hechos que pueden resolverse sin la etapa de 

juicio como procedimiento abreviado. 

Mientras la primera etapa resulta innecesaria cuando la acusacion puede plantearse por 

la existencia de suficientes elementos de prueba. 

a. 	 Etapa preparatoria: Cuando surge la noticia delictiva se sabe muy poco acerca 

del hecho, lo que hace evidente la necesidad de investigar. 

En el sistema inquisitivo, las diligencias realizadas en este momento procesal estan a 

cargo de un juez, las que practica en secreto, de espaldas incluso al imputado, quien es 

considerado como culpable. 

Con el nuevo codigo corresponde a un organo estatal ajeno al judicial quien decide el 

ejercicio o la declinacion de la accion penal. 

La ley faculta en ciertos casos soluciones alternas a la pena, salidas concertadas al 

conflicto penal, siendo las mas importantes el criterio de oportunidad, la conversion de 



la accion, la suspension condicional de la persecucion penal y el procedimiento 

abreviado, la mediacion y conciliacion. 

Seis problemas determinantes se encuentran en esta etapa, confornie 10s actuates 

procedimientos: 

-	 Falta de context0 de ciertas normas: El Articulo 309 del Codigo Procesal Penal, 

establece que: "Objeto de la investigacion. En la investigacion de la verdad, el 

Ministerio Publico debera practicar todas las diligencias pertinentes y utiles para 

determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia 

para la le penal. Asimismo, debera establecer quienes son 10s participes, 

procurando su identificacion y el conocimiento de las circunstancias personales 

que sirvan para valorar su responsabilidad o incluyan en su punibilidad. 

Verificara tambien el daiio causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido 

la accion civil. 

El Ministerio Publico actuara en esta etapa a traves de sus fiscales de distrito, 

seccion, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoria previstos en 

la ley, quienes podran asistir sin limitacion alguna a 10s actos jurisdiccionales 

relacionados con la investigacion a su cargo asi como a diligencias de cualquier 

naturaleza que tiendan a la averiguacion de la verdad, estando obligados todas 

las autoridades o empleados publicos a facilitar la realization de sus funciones". 



En esta etapa se procura la verdad, para lo cual se deberan practicar 

diligencias pertinentes y utiles con el fin de determinar la existencia del hecho. Si dicha 

disposicion es separada del contexto de la etapa y de su finalidad, que es preparar el 

ejercicio fundado de la accion penal o disponer de ella, lo que ocurre en la practica es 

algo parecido a un sumario por la inclinacion de dal-le valor defirritivo a lo actuado. 

Circunstancia que provoca, como contrapartida, el inicio anticipado del contradictorio, 

con lo que la defensa y 10s jueces, en lugar de vigilar la legalidad de 10s actos de 

investigacion y controlar el respeto de 10s derechos del imputado, se involucran en la 

actividad, el primer0 para desvanecer fuera de tiempo y lugar indicios y el segundo para 

exigir formalidades innecesarias, con la consiguiente obstruccion de la recepcion de 

informacion, la afectacion natural de 10s propositos de investigacion y el alargamiento 

de 10s plazos procesales. Todo lo cual es inutil porque en el debate debe repetirse el 

contradictorio y en el es donde se produce la valoracion de pruebas. 

En tal contexto, la prision provisional vuelve a ser una pena anticipada, dictada como 

regla y no como excepcion y el formalismo se reinstala para predominar sobre 10s fines 

del proceso, ademas, 10s papeles de 10s operadores del sector se confunden, se 

practican diligencias innecesarias, se da a esta etapa inicial una dimension procesal 

incorrecta. 

La etapa de investigacion se dirige a la bllsqueda de elementos que permitan fundar 

hipotesis de irnputacion, sin importar a quien favorece o perjudica la verdad y formular, 

en su caso, la acusacion, asi como asegurar y resguardar 10s elementos de prueba en 



o disponer de la accion penal. 

Esta etapa puede obviarse e iniciar directamente la etapa intermedia con la acusacion 

cuando existen elementos suficientes de prueba, tal el caso de la flagrancia o cuando 

la informacion de la investigacion de la policia es suficiente, segun se desprende del 

Articulo 334 del Codigo Procesal Penal, que establece como ~jnico requisite previo a la 

acusacion el de haber dado al imputado suficiente oportunidad de ser oido, es decir, 

haber practicado la primera declaracion con el objeto de intimarlo y de conocer, si asi lo 

desea, su version de 10s hechos. 

Sin embargo, las tendencias inquisitivas que ritualizan el proceso han llevado a la 

formacion de expedientes que contienen solicitudes, documentos y resoluciones 

formando un verdadero legajo de instruccion en tramite con copias, lo que desvirtua el 

Articulo 313 que establece que: "Formalidades. Las diligencias practicadas en forma 

continuada constaran en una solo acta, con expresion del dia en el cual se efectuan, y 

la identificacion de las personas que proporcionan informacion. 

Se resumira el resultado fundamental de 10s actos cumplidos y, con la mayor exactitud 

posible, se describiran las circunstancias de la utilidad para la investigacion. 

El resumen sera firmado por el funcionario del Ministerio Publico que lleva acabo el 

procedimiento, el secretario y, en lo posible, por quienes hayan intervenido en 10s actos. 



Las diligencias de prueba anticipada o de anticipo de prueba establecidas en el 

317 del Codigo Procesal Penal, por una aplicacion practica desmesurada, desvirtuan y 

alteran el sentido y la razon del proceso penal acusatorio y producen efectos indebidos 

al trasladar formas y discusiones propias del debate a la etapa preparatoria. 

Su contenido estricto y acorde con su naturaleza se refiere a actos definitivos que no 

puedan ser reproducidos o representados en el debate. 

La doctrina cientifica y la jurisprudencia ha circunscrito exclusivamente a 10s siguientes 

supuestos: 

a) 	 "Los que implican afectacion de un derecho constitucional, por lo que requieren 

orden de juez competente y, 

b) 	 La recepcion de una declaracion de un testigo o de un perito por causas que 

permiten considerar que les sera irr~posible asistir al debate por enfermedad 

grave que amenaza su vida o porque no tienen domicilio en el pais".39 

A la busqueda de forzar la participacion del judicial mediante el anticipo de prueba 

(solicitud que cuenta con la colaboracion de 10s jueces, por lo general, siempre 

inclinados a jugar un papel inquisitol-ial, por lo que no usan la facultad contenida en el 

segundo parrafo del Articulo 317 de rechazar la solicitud respectiva), se suma el 

desafortunado concept0 de judicializacion, que se desprende de 10s Articulos 306, 308, 

39 Gdmez de Llano. Ob, Cit., pBg. 74. 



317 y 318 del Codigo Procesal Penal, que en una cultura y practica inquisitiva generan 

la creencia equivocada de que todos 10s actos de investigacion de la Policia o del 

Ministerio Pllblico deben pasar por el severo tamiz de 10s jueces de primera instancia, lo 

cual carece de sentido porque la prueba se presenta para ser discutida y valorada en el 

debate, por lo que en este momento procesal lo que se busca son elementos para 

definir la actuacion de la institution requirente. 

Los Articulos citados en el parrafo anterior, se refieren a 10s actos irreproducibles, es 

decir, a aquellos que por su naturaleza no se pueden repetir, que implica en el caso del 

proceso oral acusatorio, lo que no se puede representar de nuevo mediante imagenes, 

testimonios o peritajes en el debate. Situacion que reduce, de ac~rerdo con la doctrina, 

las autorizaciones judiciales para aquellas actuaciones que como el allanamiento de 

morada requieren de orden de juez competente, per0 que en todo caso la orden no es 

para determinar el valor de la actuacion como prueba sino su pertinencia y legalidad 

como diligencia procesal. 

El otro caso es el de la prueba anticipada que, como tall se recibe excepcionalmente en 

la etapa preparatoria por la imposibilidad del testigo o del perito de hacerlo en el debate 

por enfermedad grave o por un obstaculo dificil de superar, esto ultimo se debe 

entender por no residir en el pais. 

Es evidente que el Articulo 317 del Codigo Procesal Penal esta redactado de manera 

confusa, puesto que cuando se refiere a reconocimientos y reconstrucciones da la 

impresion de que el juez debe practicar o presenciar las diligencias; per0 en el context0 



objetivos etapa innecesario mas bien carece sentido 

como contralor de la investigacion no va a comparecer al debate como testigo ni como 

experto o perito ya que el acta que levante al respecto, en todo caso, es una constancia 

que carece de validez probatoria. 

Corresponde a 10s peritos presentar en el debate las conclusiones especializadas. La 

solucion del problema es simple, el Ministerio Publico o la Policia Nacional no deben 

pedir, sin0 en 10s dos supuestos descritos arriba la intervencion del juez, con lo que 

coadyuvaran a otorgarle al juez de la etapa preparatoria la funcion principal que se le 

asigna en el nuevo codigo que es el de garante de las normas constitucionales y de 

expeditar el proceso penal. 

Para ello basta recordar que la etapa preparatoria es para saber si va o no a acusar el 

Ministerio Publico. 

De acuerdo con el nuevo Codigo y a su fuente directa, el modelo para Iberoamerica, 

nunca se penso en la etapa preparatoria como fase similar a la de instruccion criminal. 

Como el nombre de esta fase lo dice claramente, sirve para preparar la accion, aspect0 

que compete al Ministerio Publico. El control judicial se refiere especificamente a la 

adopcion de decisiones relacionadas con las garantias constitucionales del debido 

proceso y que regulan el ejercicio de la persecucion penal, la detencion y las medidas 

cautelares que aseguran la presencia del imputado. 



ningun momento se atribuyeron funciones de decision jurisdiccional 

menos se penso en una investigacion con las caracteristicas y formalidades de la 

practicada por 10s juzgados durante la instruccion criminal derogada. 

Los Articulos 81 y 82 del Codigo Procesal Penal que se refieren a la declaracion del 

sindicado podrian, al interpretarse indebidamente, hacer pensar que se mantiene la 

indagatoria por parte del juez, en violacion del Articulo 16 de la Constitucion que afirma 

que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra si misnia, principio que 

ratifica la Convencion Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jose, ya 

que el Estado a quien le corresponde demostrar la existencia del delito. 

"La Policia Nacional Civil y el Ministerio Publico tienen como actividades: 

- Actua como organo auxiliar de la justicia. 1. Es parte del proceso penal. 

- La regla es que actua antes del proceso (es proactiva: busca el delito) 

- Actua en forma reactiva: (responde cuando conoce del delito). 

- Reune informacion sobre un hecho delictivo para que el Fiscal la utilice en el 

proceso penal. 

- Se sirve de la informacion de la Policia para ejercer la accion ante 10s tribunales 

de justicia. 



-	 Realiza por si o a peticion de fiscales una tarea tecnica cientifica 

basada en criminologia, ambientologia, etc. 

- Realiza actividad propia de abogados en el proceso penal. 

-	 Su actuacion es informal por regla, per0 las documenta en actas informativas 

para facilitar la actuacion fiscal. 

-	 Actua con discrecion, la busqueda y prevencion del delito tiene caracter 

administrativo, salvo que requiera autorizacion de juez por limitar un derecho 

constitucional. 

- El resultado de su investigacion lo formaliza en una sola acta que resume el 

resultado de 10s actos cumplidos (art. 313). 

- La persecucion penal es publica para las partes, salvo excepcion de reserva. 

-	 Funcion propia del Poder Ejecutivo. 

- Funcion procesal dentro de la actividad jurisdiccional del Estado en el que actua 

en representacion y defensa de la s ~ c i e d a d " . ~ ~  

40 Binder. Ob. Cit., pAg. 16. 



Cuando la policia conoce de un delito debe reunir informacion. 

que hacen 10s fiscales es tanta que lo mejor es un ejemplo para esclarecer: Un policia 

puede comprobar que en una casa se vende droga regalando a un adicto la suma 

proporcional para que adquiera su vicio, solo le interesa comprobar que el adicto logro 

su objetivo. Este hecho esta probado policialmente hablando. 

- Al fiscal le corresponde solicitar el allanamiento, puede acornpafiar a la policia a 

la diligencia a cuyos especialistas les corresponde la marcacion de billetes, la 

determinacion y forma de registro, la requisa, el secuestro y el analisis de la 

escena del crimen. 

"La direccion funcional a la Policia Nacional Civil en la investigacion de delitos por parte 

del Ministerio Pljblico tambien incluye: 

- La peticion de practica, reunion, aseguramiento y ordenarr~iento cientifico de 

elementos de prueba sobre un hecho con apariencia de delito; 

- La solicitud de individualizacion y presentacion de sindicados; 

- Control del cumplimiento de lo solicitado para ejercer la accion penal; 

- Las indicaciones de lo que se necesita para complementar una investigacion 

conforme la teoria del delito; 



-	 Las orientaciones legales para la averiguacion de delitos y, 

- El apoyo para ejercer con fundamento la accion penal. 

b) 	 Por recusacion planteada por alguna de las partes: En ambos supuestos la ley 

seAala causales y ofrece oportunidades procesales, plazos y procedimientos 

especificos para el planteamiento y separacion de un juez. Si no se produce la 

excusa voluntaria ni las partes lo reclaman opera la presuncion legal de 

imparcialidad y todos 10s actos por el cun-~plidos tienen validez". 41 

En Guatemala, donde la criminalidad es tanta y tan audaz se debe de partir del 

supuesto de que en cada caso grave, 10s jueces estan amenazados de muerte 

tacitamente. Si un juez es amenazado y no lo denuncia, viola el Articulo 298 del Codigo 

Procesal Penal y comete el delito de omision y denuncia falsa, establecido en el 

Articulo 457 del Codigo Penal. Si el juez no se excusa es porque el cumplimiento del 

deber no genera en el duda alguna sobre su imparcialidad y si las partes no lo recusan 

tampoco dudan de ella. Y no se trata solo de formas, considerando por un momento lo 

que para la victima significa el horror, desamparo, terror e indefension de enfrentar las 

arrgustias y amenazas de un nuevo debate. Y pensar en el riesgo inljtil de 10s jueces 

que asumen la responsabilidad de juzgar 10s casos graves. 

Si el juez competente no se excusa cuando existe causal y ninguna de las partes, 

conociendola, no lo reclama no hay posibilidad de que otro tribunal actuando por si, 

41 Ibid, pag. 18 



oficiosamente, declare porque viola, ademas, las formas plazos 

el Articulo 65 del Codigo Procesal Penal, fundado en que el presupuesto de la 

judicatura es la imparcialidad no la parcialidad y si esta no se reclama o declara se 

mantiene la presuncion legal. 

Dentro de las etapas del proceso penal, es importante anotar que la imparcialidad del 

juez es una caracteristica esencial para que se cumpla el debido proceso y no se violen 

10s derechos de ninguna de las partes. 

Posibilidad de prescindencia de la etapa: La etapa preparatoria no tiene mayor sentido 

si el Ministerio Publico puede sustentar una acusacion con elementos de prueba 

suficientes, por tal razon conforme al Articulo 334 del Codigo Procesal Penal, puede 

reducirse la actividad de preparacion exclusivamente a la audiencia de primera 

declaracion del ir~iputado, con la solicitud al juez que dicte auto de procesamiento y las 

medidas cautelares necesarias. Incluso, cuando se da una detencion flagrante y se 

tiene informacion, la acusacion podria presentarse en la misma audiencia en que se 

practica la primera declaracion del imputado o en cualquier momento despues de su 

recepcion y esta puede formularse conforme lo establece el Articulo 332 bis del Codigo 

Procesal Penal. 

Entre las garantias que tiene el sindicado o imputado, es la de rendir primera 

declaracion, y siempre asistido por un abogado de su confianza o bien por uno de la 

defensa publica penal, donde el serialado por el delito puede defenderse y explicar con 



claridad 10s sucesos por lo cual esta siendo sindicado, mismo tiempo 

medida sustitutiva que lo favorezca. 

El Articulo 334 del Codigo Procesal Penal, indica que: "En ning~jn caso el Ministerio 

Pljblico acusara sin antes haber dado al irnputado suficiente oportur~idad de declarar". 

Destaca todavia mas lo innecesario de la etapa preparatoria o instructiva y su obligada 

supresion cuando se tienen elementos de prueba para sustentar la acusacion, el 

contenido del segundo parrafo del articulo en rnencion que dice: "sin embargo, en las 

causas sencillas, en que no se considere necesario escucharlo personalmente, bastara 

con otorgarle la oportunidad de pronunciarse por escrito, sin perjuicio de su derecho a 

declarar". 

De manera que la practica procesal que otorga una dimension desmesurada a esta 

primera etapa de nuestro proceso penal carece de fundamento y tiende a extralimitar 

10s fines de la misma en perjuicio del sentido com~in y de la justicia pronta, porque 

logico es que no hay nada mas que preparar si ya se puede acusar porque se tienen 10s 

elementos de prueba que sustentan el requerimiento y que determinan la probabilidad 

de la imputacion. 

La cultura inquisitiva ha impedido destacar la importancia del Articulo 334. Pero su 

contenido y oportunidad son claros, esta vigente, solo espera su aplicacion positiva. 



-	 Problemas de coordinacion: La division de poderes del Estado es para 

concentracion de funciones en una autoridad, permitir el control de unos sobre 

otros y facilitar el cumplimiento especializado de la mision asignada a cada uno 

en el marco legal; per0 de ninguna manera es para que operen confrontados, 

aislados, sin coordinacion. 

Todos 10s poderes publicos se han formado para cumplir de mejor manera 10s fines 

atribuidos en las leyes y 10s mandatos en ella conteriidos. Cuando se analizo el 

entonces Proyecto de Ley Procesal Penal en 1991-1992 en el Congreso de la 

Republics se discutieron dos posibilidades por seguir como modelo de Ministerio 

Publico, uno el esquema de Costa Rica, que siguio despues Honduras (y que fue ya 

modificado, en este caso por el excesivo exito), es un Ministerio Publico proactivo y 

reactivo, es decir, que busca el delito y reacciona en 10s tribunales, para lo cual se crea 

u orgarriza una policia de investigacion criminal a su cargo y bajo su responsabilidad. 

La otra opcion era instituir un organo exclusivamente reactivo que unicamente 

impulsara el proceso penal y la actividad del juez con base en la pesquisa de policia, 

razon que explica la separacion de funciones entre policias y fiscales y la falta de 

creacion de un departamento de investigaciones criminales o de policia tecnica en el 

Ministerio Publico. 

La distincion tambien explica el establecimiento del principio de objetividad con que 

deben actuar 10s fiscales y que 10s obliga a buscar de la verdad con independencia de 

si favorece o perjudica al imputado, por cuanto la Policia parte del recelo. 



La decision fue adoptar un sistema hibrido en el que se le otorgan, 

Ministerio Publico funciones requirentes en el proceso penal en el que actua en 

representacion y responsabilidad del interes persecutorio de la sociedad. Como parte 

sui generis del proceso penal, se le encarga la supervision de la legalidad de la 

investigacion de la Policia Nacional, reune y califica el material para acusar, es decir, 

decide el destino de la pesquisa de Policia y requiere al juez el impulso del proceso 

penal. Su actuacion no tiene que ver con la aplicacion de metodos y conocimientos 

tecnicos de criminalistica; lo que hace es introducir lo que le es util de ella al proceso 

penal y solicitar lo que le hace falta para acusar o disponer de la accion y precisamente 

para preparar su accion en el juicio tiene la facultad de pedir a la Policia Nacional el 

suministro de nuevos elementos de informacion o complemento de las fuentes 

recolectadas, las que transformara en pruebas al producirse el debate y esto es lo que 

se llama direccion funcional de la Policia Nacional. Atribucion referida exclusivamente a 

la preparacion de la accion penal. 

Es decir, que 10s fiscales deben requerir a 10s policias la informacion necesaria para 

acusar con fundamento. Los legisladores no quisieron que el Ministerio Publico buscara 

la noticia criminal en las calles o que sus miembros hicieran de policias, lo que se aclaro 

en las reformas de 1997 al remarcar en el ultimo parrafo del articulo 107 del Codigo 

Procesal Penal, que el Ministerio Pliblico tendra a su cargo el procedimiento 

preparatorio y la direccion de la Policia Nacional Civil en su funcion investigativa dentro 

del proceso penal". 



Aqui lo que se debe considerar es que para conocer y descubrir hecho 

que saben hacerlo son 10s policias, quienes ademas tienen dos cosas que nunca podra 

tener el Ministerio Publico: 

a) 	 Contacto diario y permanente con la poblacion en la tarea de proteccion 

ciudadana y de prevencion de delitos y, 

b) 	 Trabajo de inteligencia e informacion basica, por las nismas razones de 

comunicacion directa con la sociedad. 

Los fiscales, es cierto, necesitan de peritos y laboratorios, per0 no para buscar hechos 

delictivos o dar seguimiento a la noticia criminal o perseguir delitos en general, sin0 

para fundar y sostener la accion en el proceso penal. 

El Articulo 40 de la Ley Organica del Ministerio Pi~blico crea la Direccion de 

lnvestigaciones Criminalisticas, con el objetivo de que 10s fiscales puedan contar con 

peritos en el proceso penal. 

De acuerdo con el Articulo 298 del Codigo Procesal Penal, 10s fiscales estarian 

obligados a iniciar un proceso penal inmediatamente al conocimiento por cualquier 

medio de un hecho con apariencia de delito y desde alli dirigir a la Policia Nacional Civil 

en la investigacion. 



En este supuesto puede ser que la Policia no haya realizado investigacion 

fiscal inicie actuaciones procesales. Por eso el Articulo 112 del Codigo Procesal Penal, 

establece que la Policia Nacional esta obligada a investigar y realizar las demas 

funciones que son propias en la prevencion y persecucion de delitos "por iniciativa 

propia en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Publico". Es aqui donde se 

establece, ademas, la facultad de requerir a la Policia que inicie una investigacion. 

La interferencia del Ministerio Publico en las funciones crirrrinalisticas propias, 

especializadas y directas de la Policia puede producir una serie de efectos negativos: 

a) 	 Cohibe las labores de la Policia en la escena del crimen y dificulta la recoleccion 

de informacion primaria, a la vez que genera desconfianzas mutuas y 

contradicciones entre arr~bas instituciones; 

b) 	 lmpulsa las actividades puramente represivas de la policia, por ello se saturan 

las carceles, con el consecuente aumento de la impotencia de 10s fiscales para 

atender tan alto numero de casos; 

c) 	 La inexperiencia de 10s fiscales en investigacion criminal, debido a que son 

abogados y no criminologos o detectives, produce la duplicacion de funciones, el 

dispendio de 10s escasos recursos, desalienta la persecucion penal, genera 

desconfianza institucional y debilita tambien las tareas de policias, pues no se 

hace bien ni la investigacion ni la acusacion. Con ello aumenta la fragilidad y 



deficiencia de las instituciones, la impunidad, el desprestigio y la 

ciudadana. 

Por su parte, la Policia cada vez mas limitada para investigar aumenta la practica de 

detencion por sospecha y abusa de ese poder con lo que se mantiene un alto numero 

de presos sin condena, practica operativos o redadas o actividades caracterizadas por 

el alarde de fuerza en las que atropella derechos humanos. En conclusion no se integra 

del todo al auxilio del servicio justicia y lo complica. 

La confusion de las funciones entre policias y fiscales hace necesario distinguir las 

atribuciones que corresponde a cada uno, puesto que en ningun momento se penso 

conferir a dos organos la misma actividad y menos duplicar funciones, por lo que se 

hace necesario evitar incomprensiones, desordenes y conflictos entre las dos 

instituciones, lo que para simplificar se plantea en el siguiente cuadro una separacion 

de funciones. 

- Desprecio o complicacion de 10s casos simples: El Codigo Procesal Penal, esta 

diseiiado para llevar 10s casos graves a juicio oral y dar solucion rapida a 10s 

asuntos no graves, para 10s cuales se plantea una serie de soluciones alternas, 

bajo la responsabilidad esencial de 10s fiscales. 

La falta de control sobre la salida de 10s casos pequeiios ha propiciado que 

simplemente no se haga nada o que Sean tratados con indiferencia hasta con 

desprecio, 10s numerosos pequeiios problemas de nuestras sociedades. Esta 



desestimacion sin control fundamento aumentado sensacion 

ciudadana y el descontento de las poblaciones. En otras palabras, ha provocado una 

impresion de ausencia de justicia que esta relacionada incluso con 10s linchamientos. 

Mientras, contradictorianiente algunos casos sencillos son complicados y llevados 

indebidamente al juicio oral, cuando debieran encontrar una salida rapida. 

Por razones de economia, el proceso como medio para resolver con.l:lictos no puede 

exigir o provocar un gasto superior al valor de 10s derechos y bienes afectados, per0 no 

son solo razones de economia procesal y justicia pronta, son tambien de oportunidad 

para el imputado (no va a la carcel), la victima (obtiene la compensacion por el daiio 

sufrido) y la sociedad (reactiva 10s lazos de amistad entre las persona al solucionarse el 

conflicto). 

Los delitos de poca trascendencia social tanto como 10s de grave impact0 o daiio social 

deben ser atendidos, aunque de distinta manera, por 10s mismos principios y fines: 

facilitar el acceso a la justicia y solucionar 10s conflictos entre personas con motivo de la 

vida diaria y asegurar 10s bienes y valores trascendentes que hacen posible la 

convivencia en armonia. Si el sistema justicia no ofrece tutela juridica, 10s conflictos se 

resolveran por medios que amenazan 10s derechos de todos. 

- Debilidad institucional: La sociedad y el Estado exigen perseguir y sancionar 

delitos con eficiencia, per0 10s gobiernos no han otorgado todas las facultades 

imprescindibles para hacerlo. Veamos algunas de las carencias: no pueden 
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intervenirse telefonos ni con orden de juez, lo cual provoca un predo 

incorrect0 de la comunicacion privada sobre el tambien principio constitucional de 

que 10s intereses generales prevalecen sobre 10s particulares (parrafo segundo, 

del Articulo. 44 de la Constitucion Politica); igual se mantiene el secret0 bancario 

y de 10s archivos contables. 

lnexistencia de organos de informacion criminal. Las actividades de prevencion y 

persecucion de delitos requieren el seguimiento y procesamiento de informacion 

pljblica y de 10s movimientos de actividades de personas o grupos que se 

organizan criminalmente en contra de 10s bienes esenciales para el desarrollo de 

la sociedad, como es el caso del terrorismo, el narcotrafico, la trata de blancas, 

etc. 

Sin fuentes definidas de informacion es muy dificil, sino imposible, conocer el modus 

operandi del crimen organizado. Con ciertos argumentos, no del todo infundados, se 

han rechazado 10s intentos de creacion de organos de inteligencia para la seguridad del 

Estado, lo que en contrapartida favorece a quienes buscan o mantienen espacios que 

facilitan la corrupcion y el crimen organizado. La democracia necesita de centros de 

inteligencia bajo controles jurisdiccionales y democraticos para evitar que puedan 

utilizar la informacion para intereses politicos o ajenos al proceso, per0 requiere de 

centros de inteligencia que puedan servir para conformar un criterio de accion policial y 

datos que faciliten la investigacion. 



inteligencia basica para el desarrollo de criterios, orientaciones, 

tacticas policiales. 

-	 Confusion de la naturaleza de la etapa preparatoria. De acuerdo con el principio 

constitucional de igualdad toda prueba debe ser comunicada a la contraparte 

para que tenga: conocimiento de ella antes de su produccion y derecho a 

fiscalizar su recepcion. 

La investigacion que se radica en la etapa preparatoria no sirve para demostrar la 

culpabilidad o inocencia, sin0 para determinar la necesidad o no de un proceso penal, 

por lo que la participacion de la defensa carece de sentido en lo relativo a la decision 

que compete a 10s fiscales de definir su actuacion en el proceso. 

Es la acusacion la que constituye el presupuesto de contradictorio. Es necesario 

recordar que, por regla, nada tiene valor de prueba sin0 hasta que se presenta y 

discute en el debate. 

La peculiar situacion de desconocimiento de la comision de un delito y el riesgo de que 

se pierdan o destruyan 10s elementos de prueba o que se evada la accion de la justicia, 

obliga a adoptar acciones para conocer y resguardar evidencia incriminatoria, sin ella 

seria imposible sostener la imputacion en un juicio. 



Tarea compete policias, quienes comunican informacion fiscales para que 

impulsen el proceso penal; y 10s que si requieren mas datos o material informativo 

relacionado con un delito dirigen SLI busqueda solicitando informaciones a la policia. 

El juez de la etapa preparatoria interviene unicamente cuando se necesita afectar el 

derecho a la intimidad del encausado y ello para garantizar la razonabilidad de la 

pesquisa, es decir, que no se afecte sin necesidad a las personas y que si se requiere 

tal limitacion se haga con orden de juez y conforme la ley. 

-	 lrresponsabilidad de algunos operadores del sector. La falta de conciencia de la 

naturaleza del servicio publico justicia genera displicencia que se excusa en las 

formas con cuyo argument0 se cierra el acceso a la justicia y se eluden las 

responsabilidades de resolver conflictos. 

- Falta de identificacion con el espiritu de la reforma. El Codigo Procesal Penal es 

parte de las propuestas de fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, 

de la constitucionalizacion del proceso penal y, por lo tanto, responde a la 

denianda y realizacion de justicia penal. 

Ese espiritu le debe infundir un caracter humanista que ritie con la vision y la cultura 

formal propia de una sociedad en la que ha prevalecido el autoritarismo. Lo anterior 

explica la debilidad del proceso de identificacion o desconocimiento de 10s principios 

del sistema acusatorio en el sector justicia, lo cual se evidencia en mayor medida en las 

decisiones judiciales. 



b) 	 Etapa intermedia: En esta etapa procesal corresponde al juez determinar si la 

acusacion planteada por el Ministerio Publico reune 10s requisitos de hecho y de 

derecho establecidos en la ley para convocar a una persona a juicio penal o, en 

su caso, aprobar o decidir sobre la legalidad de las soluciones alternas a la pena 

solicitada cuando proceda sobreseer o clausurar el proceso penal, si no se 

hubiese hecho con anterioridad. 

En este momento procesal se presenta la acusacion, con lo que el Ministerio Publico 

afirma no la existencia sin0 la probabilidad fundada de la comision de un delito y el juez: 

a) 	 Revisa si el hecho que se atribuye al acusado esta tipificado en la ley penal como 

delictivo; 

b) 	 Determina si hay elementos de prueba que permitan establecer como creible la 

imputacion, para asegurar que no se trata de una acusacion infundada o 

desmes~rrada; 

c) 	 Analiza si la decision de acusar es Iogica y congruente para evitar 10s riesgos de 

un juicio penal injusto o indebido; 

d) 	 Autoriza la procedencia de un juicio fijando 10s hechos concretos y designa al 

tribunal competente. 



,

La diferencia entre el auto de procesamiento y de apertura a juicio radica en q 

primer0 determina que una persona es imputada, es decir sujeta a la verificacion de una 

sospecha delictiva; mientras que el de apertura a juicio sefiala a una persona como 

acusada de un delito, hecho por el cual sera sometida a juicio oral y pljblico con las 

garantias de ley. 

El caracter de esta etapa es procedimental per0 fundada en el principio constitucional 

de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oido, citado y vencido en 

juicio. 

Este es el momento en que se definen 10s hechos por el que una persona sera citada a 

juicio y que vinculan al Tribunal y a las partes, que por regla no pueden ser cambiados. 

Dada la tendencia tradicional a deformar 10s actos procesales supervivientes del 

sistema inquisitivo, amenazan concurrir en este estadio, para obstruir el enjuiciamiento, 

todos 10s vicios, formalis~iios, prejuicios, interpretaciones cerradas, limitadas, malicias, 

deslealtades y demas actitudes de distorsion que hacen del proceso un fin formal y no 

un medio y que han herido de gravedad la administracion de justicia. Situacion que fue 

enfrentada en parte por las reformas procesales de 1997. Sin embargo, aun se 

presentan algunas acusaciones con deficiencias, por descuido o negligencia, excesivo 

trabajo o investigaciones ma1 Ilevadas. Por otro lado, se producen esfuerzos de la 

defensa para retardar o impedir la justicia penal o evitar a cualquier costo que su cliente 

sea llevado a juicio. 



med io, jueces inclinados formular juicios culpabilidad 

dispuestos a sacrificar la justicia por ritos, presionan como inquisidores la presentacion 

de pruebas definitivas, cuando lo que se pide son elementos de prueba que 

establezcan indicios racionales para que el Ministerio Piblico requiera se abra a juicio 

penal contra un acusado. 

En lugar de servir para 10s fines previstos, esta etapa se transforma en una larga, 

tediosa, deficiente, desnaturalizada, amorfa fase de discusiones rituales que la llevan a 

ser punto clave de oposicion, contradiccion y violation a 10s principios y propositos de 

justicia pronta y oportuna del sistema acusatorio. 

c) 	 Etapa de juicio ora!: La fase de juicio ora! se divide en dos momentos procesales: 

10s que sirven para preparar el debate y el debate propiamente dicho que culmina 

con la sentencia. 

Las dificultades se plantean en el moniento de preparacion del debate, en 10s codigos 

en 10s que, en contra de lo previsto en el Codigo Tipo, se permite a 10s jueces de 

sentencia ordenar actos de investigacion, ya que la tentacion es mucha, no se aplican 

10s criterios legales para evitar prueba excesiva, las normas que facultan en el debate a 

10s jueces interrogar al acusado, testigos o peritos son valvulas de escape para la 

cultura inquisitiva. 
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Simplemente no corresponde a 10s jueces reparar las deficiencias que crean encon .-, 

en la fundamentacion probatoria de la acusacion. Su trabajo es juzgar no fortalecer la 

peticion de condena. 

Otro problema es que el debate diseiiado en el codigo no es totalmente oral, puesto 

que se tiende a leer dictamenes y diligencias realizados en la investigacion, corl lo que 

se busca o pretende una especie de convalidacion de informes de expertos o 

diligencias de investigacion rendidos y practicados antes del debate o en un anticipado 

cor~tradictorio innecesario. 

La practica de la prueba sigue un orden legal preestablecido y no el que las partes 

consideran oportuno como se hace en un sistenia plenamente adversarial. 

El tribunal de sentencia no ejerce la facultad de delimitar medios de prueba 

manifiestamente repetitivos ni impulsa acuerdos sobre heclios notorios reconocidos por 

las partes, con lo que se alargan innecesariamente algunos procesos y se lesionan 10s 

pi-incipios de economia procesal y justicia pronta a que induce la racionalizacion de 

actos procesales. 

Las mayores debilidades de esta fase estan en las limitaciones de 10s operadores del 

sector para preparar el juicio y la continuidad de la interpretacion exegetica de la ley. 

Destaca el ma1 uso que se hace de las recusaciones de 10s jueces, incidentes y 

nulidades que se plantean como formas de retrasar el proceso, haciendo prevalecer 



indebidamente procedimientos contenidos en leyes distintas de la procesal 

suspenden el proceso penal. 

La mayor fortaleza radica en la publicidad del debate. Pesa el indebido rechazo a la 

institucion del jurado, con lo que se niega la participacion popular y soberana en la 

realizacion de la justicia y la aplicacion de la conciencia ciudadana en la decision de 

conflictos, se rechaza asi la corresponsabilidad de 10s pueblos en el servicio publico 

justicia y a las partes el derecho a ser juzgados por sus iguales. 

Pero, sin lugar a dudas, la fase de debate, al contrario de las anteriores, ha mostrado 

las ventajas del acusatorio. 

Su nucleo es el debate continuo y, por lo general, ininterrumpido, al que la publicidad y 

la oralidad le han dado transparencia, rapidez y eficiencia. Es en este momento 

procesal cuando se producen y valoran las pruebas, la defensa y la acusacion exponen 

argumentos, conclusiones, objeciones y planteamientos en forma verbal y al final de un 

corto periodo, una maiiana la mas de las veces, concluye el conflict0 penal con una 

sentencia que se esfuerza por hacer comprender a las partes y al pi~blico las razones 

del derecho. 

d) 	 Fase de impugnacion: En el sistema acusatorio 10s recursos son limitados debido 

a que el juicio del juez solo puede ser obtenido como resultado de su 

inmediacion, de all; que la regla es que linicamente pueda examinarse en 

apelacion especial la impugnacion relativa a la violation de la ley sustantiva y 



procesal y nunca revisar 10s hechos valorados y definidos en la 

resultado dificil en la practica eliminar la concepcion vertical del funcionamiento 

judicial, reproducida en la amplitud, incluso discrecional, conque 10s tribunales de 

mayor grado revisan las resoluciones dictadas por quienes consideran sus 

inferiores; la falta de motivacion. 

Con esa actitud violan 10s principios del sistema acusatorio: la prohibicion de reformar 

en pel-juicio del reo cuando no ha sido solicitado por nadie y la resolution ex officio, con 

lo cual se desmejoran 10s fallos. Por otra parte, 10s tramites de 10s recursos siguen por 

regla excediendo 10s plazos, con lo que se alargan indebidamente 10s procesos, a lo 

que se suma el abuso o la desnaturalizacion del recurso de amparo, planteado por 

animo evidente de retardar la justicia. 

La falta de argumentacion de 10s litigantes, la falta de motivacion suficiente en las 

resoluciones judiciales y de profundizacion de conocimientos en Derecho Penal, la 

escasa preparacion tecnica para impugnar entre otros, han limitado o dificultado el 

funcionamiento correct0 de 10s recursos, lo que facilita interpretaciones incorrectas y 

actos procesales irregulares. Pero el problema mas grave es el que algunos 

magistrados de Salas de Apelaciones desconocen o desprecian 10s principios del 

sistema acusatorio y manifiestan las actitudes mas inquisitivas del sistema. No 

entienden, no consideran 10s acuerdos alcanzados por el Ministerio Publico con 

imputados con motivo del ejercicio de la accion penal; por lo que asumen funciones 

acusadoras que no son propias de la jurisdiccion. Ejemplo de lo anterior es que 

extienden 10s fallos condenatorios a procesados favorecidos por su colaboracion con la 
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justicia conforme el criterio de oportunidad al proporcionar informacion para coadyuvar 

con la persecucion y sancion de participes de delitos con mayor responsabilidad. Igual 

ocurre con la prohibicion de reformatio in peius Articulo 422 del Codigo Procesal Penal. 

Tratan la apelacion especial como si fuera una consulta administrativa, con desprecio, 

desconfianza y criterios de superioridad jerarquica y no como un recurso tecnico que 

implica limitation de facultades. Lo anterior se explica, en gran medida, por la falta de 

carrera judicial o por las razones politicas que prevalecen en 10s nombramientos de ese 

sector, en el que si destacan 10s que provienen de la judicatura. Desde luego, la 

magistratura se enriquece con la incorporacion de abogados experimentados, per0 la 

gran mayoria deberia provenir de 10s jueces. 

Al fortalecerse la administracion de justicia con el tribunal de sentencia, se reduce el 

papel de la apelacion y, con ello, 10s poderes de 10s magistrados de Sala. El concept0 

de apelacion en sentido devolutivo, si se separa del context0 y se sigue el origen 

historic0 del niismo, devolver cornpetencia, puede originar confusion, porque en el 

nuevo y constitucional espiritu procesal, caracterizado por la ausencia de supeditacion 

de jueces, no hay sumision sin0 remision del proceso. 

No existe aun jurisprudencia relevante que oriente la interpretacion de la Constitucion y 

las leyes conforme 10s conceptos doctrinarios contemporaneos del derecho y 10s 

derechos humanos definidos por legisladores supranacionales ratificadas por el pais y 

la Constitucion Politica. Se aprecia en muchos casos franca reticencia o al menos 

criterios estacionarios que se explican por la limitada formacion juridica. 



Justicia es administrativa, ajena a1 caracter del tribunal supremo de la Nacion a1 que 

pertenecen. 

Otra practica cuestionable y contraria a lo establecido en el Codigo Procesal Penal se 

aprecia en 10s incidentes de nulidad, que no estan regulados en la nueva legislacion 

debido a que se parte de dos prerrrisas esenciales: si se violan principios 

imprescindibles de forma o lesionan garantias constitucionales, el act0 judicial no vale ni 

ninguno que de el se derive: no hace falta act0 posterior que declare su invalidez ni 

puede darsele o tener eficacia. Si fuera apreciado en la sentencia el act0 producido con 

defectos absolutos o 10s reclamados oportunamente, mediante objecion verbal o 

reclamo escrito por defect0 de forma o aplicacion de la ley, procede la apelacion 

especial y, en su caso, la anulacion de la sentencia y el act0 procesal impugnado y se 

devuelve el proceso para que el tribl-ma1 a quo dicte nueva sentencia. 

Si el vicio procesal no fuera grave y la violacion de forma no afecta ni agravia derecho 

alguno puede ser corregida de oficio por el juez o, consentida por las partes. Puede ser 

convalidado el act0 y no necesita ser invalidado. La via incidental fue cerrada en el 

Codigo Procesal Penal, por el abuso de la misma, por razones de economia y 

simplificacion procesal, proporliendose a cambio la facilidad practica de corregir o 

convalidar errores leves y de desechar totalmente defectos graves. Sin embargo, 

mediante la aplicacion de una ley general, la Ley del Organism0 Judicial, en perjuicio de 

la especial que predomina, la procesal penal, se promueven incidentes, qlJe incluso no 



causan agravio alguno, con la intencion clara de frenar el proceso, de 


hasta con el proposito de hacer del proceso, por ese medio, por el predominio de ritos. 


e). 	 Ejecucion de sentencias: Uno de 10s mas precarios y deficientes alcances de la 

reforma se concentran en la fase de ejecucion de las penas de prision, cuyo 

caracter constitucional de rehabilitacion es una, para no decir otra cosa, ilusion. 

Esta cruel realidad debe servir para iniciar y enfrentar la dificil tarea de orientar el 

sistema carcelario a 10s preceptos fundamentales y propositos del Derecho Penal 

contemporaneo y, desde luego, para fortalecer las soluciones alternas a la pena, 

dejando la prision exclusivamente para autores de hechos violentos, de alto 

grado de reprochabilidad o de considerable peligrosidad, quienes deben ser 

separados de la comunidad. 

En este contexto, el control judicial no produce 10s efectos legales esperados de 

vigilancia y control de la ejecucion de la pena y menos proteger 10s derechos hunianos 

que la Constitucion y 10s tratados internacionales confieren a 10s condenados. 

f) 	 Sistema penitenciario: Las carceles siguen siendo lugares de corrupcion y 

crimen, en ella se confunde el inocente y el condenado y sufren de la misma 

manera todos 10s criminales a pesar de la diferencia, en la gravedad o culpa de 

sus respectivos delitos. 

Es necesario revisar y mejorar 10s beneficios que permitirian la reduccion de la pena o 

la libertad anticipada e irr~pulsar actividades educativas, creativas y de trabajo que 



permita considerar que no causaran mas lesiones a la sociedad. Tal y como ya lo 

proponia el Codigo de Reforma y Disciplina de las Prisiones decretado por la Asamblea 

Legislativa de Guatemala el 16 de abril 1834, las carceles deberian ser por su 

construccion, gobierno y economia lugares de segura prision, laboriosidad e instruccion 

para corregir al delincuente y ofrecer a la sociedad ejemplo y escarmiento. 

4.4. El derecho del ciudadano a la seguridad publica y a la justicia penal 

Lamentablemente en Guatemala, existe mucha impunidad, violencia y descontrol en 

cada uno de 10s organos del Estado, razon por la cual 10s ciudadanos guatemaltecos se 

encuentran en el dilema de poder reportar un delito, debido a que ya no se Cree en el 

sistema judicial. 

En cada uno de 10s aspectos de la justicia penal guatenialteca, no existe un organo de 

fiscalizacion que ayude y oriente a la o las victimas. Por ejemplo en el Ministerio 

Publico, la oficina de atencion a la victima es un organo encargado para velar por la 

victima o victimas, en el sentido de brindarle atencion medica, psicologica, psiquiatrica, 

etc., dependiendo del caso o daiio que haya sufrido la persona; y no para 10s fines que 

el Ministerio Pljblico 10s utiliza de poder perseguir al culpable. 

Dentro de cada capitulo de la investigacion se determina 10s elementos esenciales que 

el ciudadano guatemalteco debe tener en relacion a 10s derechos, seguridad p~jblica y 

la justicia penal. 



debido a que existe el temor de exponer 10s problemas familiares y que las autoridades 

no realicen su trabajo y donde puedan salir peor. 

Las etapas del proceso penal aseguran una clara justicia penal en Guatemala, per0 en 

muchos juzgados y tribunales violan el debido proceso dejando en libertad a 

delincuentes y culpables de hechos delictivos graves. 

La seguridad publica del ciudadano guatemalteco se ve violada en todos 10s aspectos, 

ya que el organo encargado de velar por el resguardo de la poblacion no proporciona 

10s medios necesarios, ni el personal capacitado para que intervengan en el combate al 

crimen organizado y al delito. 

Dentro del Codigo Procesal Penal, se describe una amplia gama de la forn~a de que no 

se violen 10s derechos constitucionales y procesales del ciudadano, asi no se establece 

la debida responsabilidad de parte del Gobierno de Guatemala para garantizar la 

seguridad publics, se seguiran estableciendo que no existen derechos hacia la 

poblacion guatemalteca. 

Es importante destacar que las instituciones como la Procuraduria de 10s Derechos 

Humanos, la Fiscalia de la Mujer, la Fiscalia de Delitos contra la Vida, proporcionen 

datos estadisticos de 10s casos resueltos, para que genere una ola de prevencion al 

crimen y delito. Donde al mostrar 10s datos estadisticos 10s delincuentes entiendan y 

comprendan que si hay organos encargados por velar la segul-idad del ciudadano y 



habitantes del pais. 

Dentro del marco legal de Guatemala, existe una gran variedad de garantias que van 

encaminadas al debido resguardo de la seguridad ciudadana publica y a la justicia 

penal, per0 existe una enorme falta de compromiso por parte de las autoridades 

encargadas como el Ministerio de Gobernacion, Ministerio Publico, etc, que no cumplen 

con investigaciones y ni desarrollo de casos por lo que la justicia penal que se ejerce va 

desproporcionada. 





CONCLUSIONES 


1. 	 En Guatemala la inseguridad publica es un problema que afecta a la mayoria 

de la poblacion debido a la falta de aplicacion de las penas, rehabilitacion de 

10s delincuentes y no prevencion del crimen. 

2 .  	 El problema que presenta la delincuencia en el pais, se re-Ileja con la forma de 

qcle 10s organos encargados de aplicar la justicia y el debido proceso que 10s 

jueces y magistrados realicen en cada expediente para dictaminar la sentencia, 

debido a que nunca dictaminan una sancion de acuerdo a la falta que 

cometieron. 

3. 	 El Gobierno de Guatemala al no brindar la debida seguridad publica y la justicia 

penal, se violan 10s derechos del ciudadano, al dejar de cumplir con las etapas 

del proceso penal al no implantar soluciones y politicas criminales de seguridad 

que ayuden a contrarrestar el crimen y el delito en el pais. 

4. 	 La lucha en contra de la inseguridad y del delito corresponde a la policia; y entre 

10s ciudadanos a la policia preventiva, siendo esta ultinia la que muchas veces 

atenta contra la norma constitucional por rebasar 10s limites jurisdiccionales que 

le corresponden. 



Las cond iciones de seguridad ciudada na delegadas 


Estado en la actualidad se encuentran vigentes y no positivas debido al ma1 


manejo de mecanismos y estrategias que el gobierno ha implementado, 


fomentando el crimen organizado y el delito en todos 10s ambitos, 




RECOMENDACIONES 


1. 	 El Ministerio de Gobernacion siendo el encargado de llevar a cab0 mecanismos 

de seguridad ciudadana puede contrarrestar la delincuencia existente y asi 

determinar politicas criminales especificas que garanticen el debido proceso 

penal en Guatemala a traves de colaboracion internacional que presenten y 

reflejer~ la situacion actual. 

2. 	 Es necesario que 10s jueces y magistrados realicen un analisis de la funcion que 

realizan en la forma de como se esta sancionando y condenando a 10s 

delincuentes, y que apliquen el verdadero y correct0 derecho penal a traves de 

incrementar organos de fiscalizacion de cada una de las etapas procesales para 

que garanticen 10s derechos del ciudadano. 

3. 	 La intervention de 10s Derechos Humanos en relacion a la proteccion y 

resguardo de 10s ciudadanos es de suma importancia para que ejerzan presion 

en el actuar de las autoridades, debido a que no han realizado proyectos y 

politicas que combatan el crimen. 

4. 	 El Gobierno de Guatemala le proporcione 10s medios necesarios, la 

infraestructura, capacitacion constante e incentivos con bonificaciones a la 

Policia Nacional Civil para que esta desemperie su funcion de resguardo al 

ciudadano con desemperio optimo. 



5. 	 A traves del presidente de Guatemala juntamente con el Congreso de la 

Republics de Guatemala, siendo ambos entes con iniciativa y reforma de leyes 

puedan crear normas juridicas que garanticen la seguridad ciudadana! para que 

no se violen 10s derechos humanos y constitucionales que son garantes de cada 

ser humano. 
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