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Presente 
Hora 

Distinguido Licenciado Castro: 	 I 
De manera atenta me dirijo a Usted, para hacer de su conocimiento que en funcion de 

asesor de tesis del bachiller BYRON RENE HERNANDEZ JIMENEZ, el cual se intitula 

"FALTA DE SANCI~NEN LA CQMPRA VENTA DE ARMAS DE FUEGO ENTRE 

PARTICULARES AL NO REMlTlR EL COMPRADOR EL TESTlMONlO A LA 

DIGECAM, BEGUN LA NUWA LEY DE ARMAS Y MUNICIONES (DTO. No. 15-

2009)", y de conformidad a lo que establece el Articulo 32 del Normativo para la 

Elaboration de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico. 

En relacion al contenido cientifica, consider0 que el tema abordado cantiene: 10s 

elementos cientificos y tecnicos necesarios, pues el mismo explica la temhtica en forma 

amplia y comprensible, identifieado 10s conceptos y definiciones de la falta de sancidn 

de no entregar el testimonio de una compraventa de armas a la Digecam. 

Metodologia y tecnicas de investigacidn utilizadas en la elaboration de la presente 

tesis se utilizaron 10s m6todos analiticos, descriptive y juridico, en el primer caso, para 

mailto:quinterossiIva@yahoo.com


el estudio y analisis de la doctrina aplicable al tema, asi mismo de las definiciones ma 

adecuadas de conformidad con el objeto y los principios generales, especificos que 

inspiran al derecho Notarial; en el segundo caso, la investigacion realizada en base a 

datos sobre hechos reales, y en el tercer caso, se ha utilizado en la interpretation de 

nonnas en el ordenamiento juridico guatemalteco que buscan establecer 10s 

lineamientos en 10s que se basa la entrega de 10s testimonios de compraventas de 

armas a la Digecam. 

Redaction de la investigacion al asesorar el trabajo de investigacion determine que 

cumple 10s requisitos exigidos en relacion a redaction, y las reglas ortogr5ficas. 
' Alcanzando con ello 10s objetivos generales y especificos del mismo en cada parrafo, 

teniendo un sentido I6gico con cada idea plasmada. 

Contribution cient'ica he podido establecer que a travb de la investigacion realizada y 

el trabajo presentado por el bachiller BYRON RENE HERNANDEZ JIMENEZ, se 

desarrolla un estudio que tiene como objetivo, analizar, cual es el motivo de la poca o 

nula realization de la entrega del testimonio de parte del comprador en cuanto a la 

compraventa de armas y municiones. 

En conclusion la investigacion se realizo de manera adecuada, pudiendo llegar a 

conclusiones ciertas en base al estudio del tema; recopilando gran variedad de 

infonnacion de diferentes fuentes; indicando que mecanismos deben desarrollarse para 

que la entrega de ese testimonio sea inmediata, pues es importante que la poblacion lo 

realice. 

En ese sentido consider0 que las recomendaciones, son adecuadas de conformidad 

con I8 situation actual del pais, y por pafte del legislative de promovet teformas a 

nomas; no estipuladas para la regulacion adecuada. 

Con relacion a la Bibliografia es necesaria indicar que las fuentes utilizadas por el 

bachiller HERNANDEZ JIMENU, cumplen con el objetiio del estudio del tema 

desarrollado; asi pues las fuentes escritas, fuentes electronicas, son i~tiles en la 

investigackjn, de conformidad con lo requerido en el normatiio para la Elaboration de 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Ptiblico; 



el bachiller HERNANDEZ JIM~NEZy con ello continuar el tramite para que se ordene 

la impresi6n de la misma y asi mismo se serlala fecha y hora para el Examen Publico 

de Tesis. 

w s e s o r  de Tesis 

Colegiado 8,250 



uNIvERSIDA~ DE SAN CARLOS 

DE GUATEMALA 


FACULTAD DE CIENCLAS 
J U ~ D I C A SY SOCLALES 

Edificio S-7, Ciudad Universilcrria 

Guatemala, C A. 


UNIDAD A S E S O R ~  DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
J ~ D I C A S  Y SOCIALES. Guatemala, doce de agosto de dos mil once. 

Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): EDDY AUGUST0 AGUILAR 
M U ~ O Z ,para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: 
BYRON RENE HERNANDEZ JIMENEZ, Intitulado: "FALTA DE SANCION EN 
LA COMPRA VENTA DE ARMAS DE FUEGO ENTRE PARTICULARES AL 
NO REMITIR EL COMPRADOR EL TESTIMOMO A LA DIGECAM, S E G ~  
LA NUEVA LEY DE ARMAS Y MUNICIONES @TO. NO. 15-2009)". 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pliblico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harin constar en 10s dicthenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis. la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccion 10s cuadros estadisticos si fueren necesaios, la contribution 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la b ibl ioma m d a ,  si aprueban o 
desaprueban el trabajo de investigation ,npotras consideraciones que estime pertinenteseses. I' r 

L 1 

LIC. CARLOS UE CA$ 
JEFE DE n* 

cc.Unidad de Tesis 
CMCW brsp. 



OFlClNA JUR~DICA 

UC. EDDY AUGUST0 AGUILAR MU~@OZ 
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11 CALLE 4-52 ZONA 1, GUATEMALA, CiUDAD 

TELEFONO:22323916 

Guatemala, 21 de septiembre de 201 1 

Licenciado: 

Carlos Manuel Castro Monroy FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOClALES 

Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Presente 

Respetable Licenciado Castro: 1 

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha doce de agosto de dos mil 

once, procedi a revisar el trabajo de tesis, del bachiller BYRON RENE HERNANDEZ 

JIM~NQ, el cual se intitula "FALTA DE SANCIBNEN LA CQMPRA VENTA DE 

ARMAS DE FUEGO ENTRE PARTICULARES AL NO REMlTlR EL COMPRADOR EL 
I 
\ 

TESTlMONlO A LA DIGECAM, SEGUN LA NUEVA LEY DE ARMAS Y MUNICIONES 

(DTO. NO.15-2009)" 

He realizado la revisidn Be la investigacibn y en su opertunidad he sugerido algunas 

correcciones de tip0 gramatical y redacci&n, que consider6 en su momento oportunas, 

para la mejer eomprensidn del tema que se desarrolla. 

a) En relacibn a1 contenido cientifico y tecnicos de la presente tesis opino que cumple 

objetivamente con cada uno de 10s capitulos elaborados pem~itiendo un anhiisis 

cuncreta as; cama cancept~s, definicianes que pueden determinar la falta de sanci6n al 

no remitir el comprador el testimonio de una compraventa de armas a la Digecam. 



I 

inductivo, analitico, sintbtico y la utilizacidn de las tecnicas de investigacidn 

bibliogrdfica, con lo cual se abarcd las etapas del conocimiento cientifico, planteando el 

problema juridico-social de actualidad y busdndole una posible solucidn. 

c) Asi mismo el presente trabajo de tesis es un material considerablemente actual, 

siendo un gran aporte para la sociedad. 

d) En cuanto a las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y 

debidamente fundamentadas, en congruencia con el tema investigado, por lo cual 

brindan una valiosa contribucidn para el derecho. 

e) El presente trabajo de tesis es amparado por una bibliografia actual, en la que 10s 

autores son profesionales en la materia que se desarrolla en el presente trabajo. 

En tal sentido el contenido del trabajo de tesis cumplid con 10s requisitos establecidos 

tanto en forma como de fondo exigidos por el Artici~lo32 del Normativo para la 

Elaboracidn de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico, por lo que deviene procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE y a su 

vez pueda ser sometido a discusidn y aprobacion en el examen publico establecido. 

Sin otro particular me 

Atentamente, 

evisor de Tesis 

Colegiado 6,410 
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Gualemala. doce de marzo de dos mil doce. 

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la impresi6n del trabajo de resis de , 

el estudiante BYRON RENE HERNANDEZ JIMENEZ titulado FAI,TA DE SANCION 

EN 12A COMPRA VENTA DE ARMAS DE FIJEGO ENTRE PARTICIJLARES AI, NO . . 

RE:MITIR EL COMPRADOR EL TESTTMONIO .A I,A DIGECAM, S E G ~ ~ L ANUEVA 

LEY DE ARMAS Y MU-IVICIONES (DTO. NO,. 15-2009). ~l?iculos: 31, 33 y 34 del 

Norm.ati\:o para la Elabnraci611 de Tesis de LiCenciatura en la Facultad de Ciencias 
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El interes del presente trabajo, es por la emision Ley de Armas y Municiones Decreto 

15- 2009, que dentro de ella regula la compraventa de armas y municiones entre 

particulares, ademas realiza una clasificacion de las armas y descripcion de las 

mismas, cumpliendo con la obligacion y 10s requisitos, asi como 10s tipos delictiios en 

10s que se puede incumr por el incumplimiento de dichas disposiciones. 

Dentro de la Ley de Armas y Municiones, se establece compraventa entre particulares 

regulado en el Articulo 61 de la ley, faccionada en escritura priblica, obligando al 

comprador presentar el testimonio de misma para su registro en la Direccion General de 

Control de Armas y Municiones. Dentro de 10s ocho dias siguientes a la fecha de la 

celebration del contrato. 

Dentro de ese mismo Articulo, regula que el notario puede autorizar el traspaso de 

dominio de arma de fuego, debera tener a la vista 10s documentos de: Identicaci6n 

personal del comprador y del vendedor, el titulo justificative de propiedad del arrna que 

se trate y ta rjeta de registro de la misma extendida por la Direccion General de Control 

de Armas y Municiones. 

Dando la obligacion del notario de presentar aviso a la Direccion General de Control 

de Armas y Municiones dentro de 10s quince dias siguientes. La omisidn del aviso a la 

Direccion General de Control de Armas y Municiones dara lugar a una multa al notario 



Armas y Municiones. 

Al analizar el Articulo 61 de la Ley de Amas y Municisnes, se estable una laguna legal, 

en virtud que no se regula aquellos casos en 10s que el comprador no presenta el 

testimonio de la escritura publica, debiendo por lo tanto ahondar en el tema. 

Atendiendo los ebjetivss trazados se busea a trav6s de la presente investigacibn 

determinar con precision la existencia del vacio legal que adolece la actual Ley de 

Armas y Municiones y formular la recomendacion de reformar dicha ley. En donde se 

regule la omisidn del comprador por no presentar el testimonio de la escritura publica 

para su registro en la Direccibn General de Control de Armas y Municiones. 

En la presente investigacibn se empled el &todo cientifico toda vez que la 

investigacion tiene un enfoque cualitativo, ademas del mbtodo inductivo partiendo de 

las opiniones de 10s expertos en derecho penal para llegar a una conclusibn; las 
: 1 
I. ...,' 

tecnicas de investigacibn utilizadas fueron las fichas bibliogrfrficas. 

El presente trabajo consta de cuatro capitulos: El primer capitulo se desarrolla una 

breve exposicidn del tema de las armas, en donde se expone sus caracteristicas 

fundamentales y desarrollo histbrico; el segundo capitulo se plasma todo lo relacionado 

a la compraventa; el capitulo tercero abarca todo sobre el tema del delito: y el cuarto 

capitulo, expone la soluci6n al conflict0 de no presentar el comprador el testimonio de la 

escritura publica de compraventa de un arma de fuego. 

(ii) 



1. Las annas de fuego 

Arma de fuego es 'un dispositivo destinado a propulsar uno o multiples proyectiles por 

medio de presion de gases con el fin de tiro a distancia, este termino se aplica 

~inicamente a 10s dispositivos que despiden gas a alta presion tras una reaccion 

quimica de combustidn dentro del mismo dispositio, de este modo se suele excluir 

como armas de fuego a 10s dispositivos que propulsan proyectiles por medio de aire o 

COZalmacenadas a presion por otros medios, estos en cambio se tienden a clasificar 

como arma neumatica aunque en algunos paises como Alemania, Canada y Japdn se 

10s clasifica como arrnas de fuego."' 

Se aplica esta denominacion a las arrnas o materiales poMtiles, ligeros o pesados, que 

utilizan proyectiles, p6lvora y explosivos. 'La denominacion de armas de fuego se debe 

a que las primeramente inventadas echaban una llamarada por la boca del arma".2 

'\ \ 

Dentro de los thrrninos mas empleados tenemos a la balistica, ciencia que estudia el 

movimiento de 10s cuerpos proyectados a traves del espacio. La balistica tiene que ver 

en general con proyectiles disparados por caiiones o armas ligeras, per0 tambibn 

puede examinar el vuelo libre de las bombas o de 10s cohetes. 

1 Osorio, Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. P8g. 15
* Legarde, Marcela, Diccionario de dewho penal. P a .  10 

I 



Se entiende asi, por armas de fuego a aquella arma que utiliza la presion de gas 

emanada de un cilindro hueco por razon de una carga de impulsion para expulsar con 

precision y fuerza un proyectil hacia un objetivo elegido. 

Seglin la Convencion lnteramericana contra la Fabricacibn y Trafico llicitos de Armas 

de Fuego, Municiones, Explosives y Otros Materiales Relacionados por Arma de Fuego 

debe entenderse: "Cualquier arma que conste de por lo menos un caiion por el cual una 

bala o proyectil puede ser descargado por la accibn de un explosivo y que haya sido 

diseiiada para ello o pueda convertirse facilmente para tal efecto, except0 las armas 

antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus replicas; o, b) cualquier otra arma o 

dispositio destructive tal como bomba explosiva, incendiaria o de gas, granada, 

cohete, lanzacohetes, misil, sistema de misiles y rr~inas."~ 

Debe tomarse en cuenta, que de conformidad a la definicion anterior, la clasificacion 

como arma de fuego radica en el proposito del arma o del objeto, es decir que pueda 

descargarse una bala o proyectil, y por lo tanto como arma de fuego puede catalogarse 
( \ 

es de una pistola de fabricacibn industrial hash un arma hechiza o de fabricacibn 

casera, ya que ambas poseen caAon por el cual puede descargarse una bala o 

proyectil. Es necesario tomar en cuenta que las armas hechizas producen 10s mismos 

efectos que las armas de fabricacion industrial, igualmente hieren, amedrentan o matan 

y por lo tanto deben catalogarse como armas de fuego. 

Sagastume Gemmel, Marco Antonio. Derecho penal. Pag. 7 



-- - 

1.I. Antecedentes histbricos 

Desde "el siglo XI se conocian en China mixturas pirotecnicas de carbon, salitre y 

azufre que fueron utilizadas como explosivos de escasa fuerza, y existen ademas 

pruebas del siglo Xlll que revelan cbmo algunas de las nombradas mezclas fueron 

empleadas como propelentes en armas primarias de bamb~i que arrojaban diversos 

p royectiles." 

"La polvora y la comprension de su empleo explosivo llego a Europa a trav6s de los 

cientificos arabes a principios del siglo XIV, donde la crdnica mas antigua es la que se 

encuentra en el tratado de Marco Greco, que relata la composition de la pblvora negra, 

aunque se hallan referencias mas fehacientes en dos manuscritos de Walter de 

Milimete, que cuenta lo que hoy por hoy se considera que fueron las armas de fuego 

antiguas. Desde el siglo XI d. C. se conocian en China mezclas pirotbcnicas de salitre, 

carbdn y azufre que fueron empleadas como explosivos de escasa potencia, y existen 

tambien testimonios del siglo Xlll d. C. que revelan c6mo algunas de las mencionadas 

mezclas fueron utilizadas como propelentes en armas rudimentarias de bambli que 

lanzaban diversos proyecti~es."~ 

Las armas de fuego son herramientas que fueron creadas para la defensa humana. La 

polvora y el conocimiento de su empleo explosivo o propulsive "llegd a Europa de la 

mano de 10s cientificos arabes entre finales del siglo Xlll a principios del siglo XIV d. C.; 

Ossorio. Manuel. Diccionario de ciencias juridicas polWcas y sociales. Pdg. 745 

lbid. 
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donde la referencia mas antigua la encontramos en el tratado de Marco Greco, que 

describe la composici6n de la polvora negra, aunque existen referencias mas fidedignas 

en dos manuscritos de Walter de Milimete, capellan de Eduardo Illde lnglaterra que se 

remontan a 1,326 y que describen lo que actualmente se consideran 10s modelos mas 

antiguos de armas de fuego. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo 

XIV d. C. que se registraron mayores y frecuentes referencias al uso Mlico de las 

armas de fuego, de las que las primeras en desarrollarse fueron las armas portatiles, 

que son aquellas armas que pueden ser fhilmente empleadas y transportadas por una 

sola persona.* 

Al principio las armas de fuego eran poco fiables e inseguras, per0 han ido 

evolucionando hasta alcanzar un nivel de utilidad y practicidad que las han convertido 

en uno de 10s medios para herir, asesinar o cazar mas eficaces que ademas puede 

utilizarse en otro tip0 de actividades humanas como por ejemplo, el deporte. 

Se aplica esta denominacion a las arrnas o materiales portatiles, ligeros o pesados, que 

\ utilizan proyectiles, polvora y explosives. La denominacion de armas de fuego, se debe 

a que las primeramente inventadas echaban una llamarada por la boca del arma. 

Dentro de 10s terminos mas empleados se tiene la balistica, "ciencia que estudia el 

movimiento de 10s cuerpos proyectados a travbs del espacio. La balistica tiene que ver 



en general con proyectiles disparados por caiiones o armas ligeras, per0 tambi6n 

puede examinar el vuelo libre de las bombas o de 10s ~ohetes."~ 

"El movimiento de un proyectil desde el momento del disparo hash su impact0 en el 

blanco se divide en tres fases distintas: balistica interior, que estudia el movimiento del 

proyectil mientras se encuentra dentro del caiibn; balistica exterior, que considera el 

movimiento del proyectil desde el momento en que abandona el caiion hasta que 

alcanza el blanco, y balistica terminal, que analiza el efecto del proyectil sobre el 
f 

blanco."' 

1.2 Balistica interior 

La balistica interior "se ocupa de la temperatura, el volumen y la presibn de los gases 

producidos por la combustion de la carga propulsora en el caiibn; tiene tambien que ver 

con el efecto de la expansion de esos gases sobre el caAon, la cureiia y el proyectil. 

Algunos de 10s elementos criticos implicados en el estudio de la balistica interior son la 
I \ 
' 1 
l - relacion entre el peso de la carga y el peso del proyectil, la medida del calibre, el 

tamano, forma y densidad optimos de 10s granos de carga propulsora para 10s 

diferentes caiiones, y 10s problemas conexos de mkima y minima presion en la boca 

del arrna.& 

GumAn, Carlos. Manualde criminalistica. PAg. 183 
Uaitzini-A..Laspericias-medico legales-sobreaiimado. -P&.-57 

9 Moreno Gondlez, L. Rafael, Balistica forense. PAg.238 
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"El ingeniero britanico Benjamin Robins Ilevo a muchos experimentos 


interior; sus resultados justifican que se le considere el padre de la artilleria modema." 


Los experirnentos modemos confirmaron la mayoria de las conclusiones de Robins, 


per0 pusieron en duda sus conclusiones respecto al maim0 de la temperatura y 


presion. "Mas tarde, en el siglo XVIII, el fisim angloamericano Benjamin Thompson 


realizd el primer intento de medir la presibn generada por la pblvora; el resultado de sus 


, -- .. experimentos constituye la mayor contribucion a la balistica interior realizada hasta 
l 
> , 

"Hacia 1760, 10s estudiosos franceses de balistica determinaron la relacibn entre la 

velocidad en la boca del arma y la longitud del caiibn, midiendo la velocidad de una 

bala de mosquete y cortando una porcibn del canon antes de medir la velocidad en el 

siguiente disparo. Utilizando 10s resultados de estos experimentos junto con 10s 

avances en quimica y termodinarnica"l2 

i ,' 
- Los expertos en balistica pudieron desarrollar fbrmulas que acreditaron la relacibn entre 

la velocidad en la boca del arma y la forma del proyectil, el peso, tip0 y tamaiio de 

grano de la carga de pblvora, la presi6n y temperatura en el caiibn, el tamaiio de la 

cAmara de la pblvora y la longitud del cailon. 

'O Benjamin Robins. And the ballistics revolution. Technology and culture. PBg. 86 
11 Moreno Gonzdez- L. Rafael, Ob. Cik F@.-238 
l2 Ibid. 
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En balistica exterior, 'la foma, el calibre, el peso, las velocidades iniciales, la rotacion, 

la resistencia del aire y la gravedad constituyen 10s elementos que inciden en la 

trayectoria de un proyectil desde el momento en que abandona el caiidn hasta que 

alcanza el b~anco."'~ 

Anteriomente se creyd que las balas se movian en linea recta desde el caiion hasta el 

blanco y que las borrlbas disparadas por morteros describian una trayectoria compuesta 

por dos lineas rectas unidas por un arm de circulo. El matemhtico italiano Niccolo 

Tartaglia arguyo, en un tratado sobre caiiones, que ninguna porcion de la trayectoria de 

IJn proyectil podia ser una linea recta, y que cuanto mayor fuera la velocidad del 

proyectil, mas tensa seria su trayectoria. 

La descripcion de la ley de la gravedad por Isaac Newton aclard la causa del 

movirrliento curvilineo de 10s proyectiles. Mediante el uso del dlculo, Newton detemind 

i.-,) 	 la cantidad de movimiento transferida del proyectil a las particulas de aire en reposo; 

este mbtodo de calcular la resistencia del aire se ha visto superado por el uso de tablas, 

derivadas de disparos experimentales. 

Para deterrninar 'la velocidad del proyectil una vez abandonado el caiion se utilizan dos 

metodos: uno mide la cantidad del movimiento del proyectil, el otro calcula el tiempo 

requerido para que el proyectil cubra una distancia concreta. El primer metodo es el 

l3Zajaczkowski, RaOl Enrique. Manual de criminalistica. PBg. 49 
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mas antiguo mientras caiiones proyectiles fueron pequeiios, las 

velocidades bajas y 10s alcances cortos, con lo que sus resultados eran lo bastante 

precisos para la mayoria de 10s prop6sitos practicos. El pendulo balistico y el pendulo 

de caii6n se utilizaron para medir la cantidad de movimiento del proyectil, per0 tales 

mecanismos se sustituyeron por maquinas mas baratas y seguras que trabajan sobre 

10s principios del segundo met~do."'~ 

El Nndulo balistico f ~ ~ e  desarrollado hacia 1743 por Robins, quien fue el primer0 en 
I 

afrontar una serie sistematica de experimentos para deterrninar la velocidad de 10s 

proyectiles. El principio del p6ndulo balistico, asi como el del pbndulo de caiibn 

desarrollado por Thompson, radica en la transferencia de la cantidad de movimiento de 

un proyectil con masa pequena y aka velocidad, a una masa grande con una velocidad 

resultante baja. 

El pendulo balistico consiste en una enorrne plancha de hierro a la que se empema un 

bloque de madera para recibir el impacto del proyectil; el pendulo se suspendia de un 
1 

eje horizontal. Al ser golpeado por el proyectil, el bloque retrocedia en un cierto arco 

que podia ser medido con facilidad. Conociendo el arco de retroceso y las masas de 

proyectil y del pendulo, podia calcularse la velocidad del proyectil. El Nndulo balistico 

tan solo soportaba el impacto de balas de mosquete; sin embargo, Robins realizb 

importantes progresos en la ciencia de 10s caiiones al deterrninar las relaciones que 

habian de darse entre el calibre, la longitud del caiibn y la carga de energia. 

l4Benjamin Robins. Ob. Cit. Pag.92 



"El segundo metodo, velocidad del proyectil determina midiendo tiempo 

tarda en recorrer una longitud conocida de su trayectoria; para este prop6sito se han 

diseilado numerosas mdquinas. En 1840 el fisico britanico sir Charles Wheatstone 

sugiri6 el uso de la electricidad para medir pequeiSos intervalos de tiempo. Esta 

sugerencia condujo al desarrollo del cronwrafo, un mecanismo que registraba por 

medios electricos el tiempo que necesitaba un proyectil para pasar entre dos pantallas 

de alambre fino."15 

Las formulas y tablas para balistica exterior de cada nuevo tipo de caiion son mas o 

menos empiricas y deben comprobarse mediante experimentos reales, antes de que se 

puedan calibrar con precisi6n 10s mecanismos de punteria. 

1.4 Balisticaforense 

Es la que establece c~~antos detalles resulten posibles acerca del arma, calibre, 

momento y forma en que se ejecuto el disparo y dem6s circunstancias que sirvan para 

esclarecer las causales que ocasionaron heridas y muertes, en casos susceptibles de 

enjuiciamiento. 

Se fundamenta en que pese a la identidad aparente de 10s diferentes tipos de 

armamento, no existen dos armas del mismo tipo, que produzcan un disparo igual, 

existiendo diferencias en la forma de percutir el culote del cartucho, ya por seiiales 

observadas en microfotografia. 

l5Ibid. 



1.5 Historia de las annas 

"Desde el siglo XI d. C. se conocian en China mezclas pirotecnicas de salitre, carbon y 

azufre que fueron empleadas como explosives de escasa potencia, y existen tambien 

testimonios del siglo Xlll d. C. que revelan cbmo algunas de las mencionadas mezclas 

fueron utilizadas como propelentes en arrnas rudimentarias'de bambu que lanzaban 

d iversos proyectiles. "I6 

Un conjunto de artefactos neoliticos, compuesto por brazaletes, hachas, formones, y 

herramientas para pulir. La obse~acion de otras especies de mamiferos superiores, 

como 10s chimpanah, ofrece la posibilidad de 0bseNar el uso rudimentario de 

herramientas, y las armas no escapan a esta defini~ibn.'~ 

Craig Stanford, experto en primates y profesor de antropologia en la Universidad del 

Sur de California ha sugerido que "el descubrimiento de lanzas rudimentarias, esto es, 

palos mas o menos afilados, por parte de 10s grandes simios se puede evidenciar, por 

analogia, el descubrimiento de las primeras armas utilizadas por la humanidad, hace 

alrededor de cinco millones de aiios."18 

De un mod0 natural, por tanto, 10s palos y las estacas afiladas han compuesto el primer 

arsenal de la humanidad, y es mas que probable que se utilizasen tambien como 

proyectiles, junto a piedras pequeiias. Estas herramientas pudieron haber sido muy 

16 Moreno Gonalez, L. Rafael, Ob. Cit. P6g.248 
l7 Craig Stanford. Uibmde amas utilizadas par la humanidad. P&. 50 
l8 Ibid. 
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para ser humano cuando propia evolucibn biolbg ica hacia mas lento, 

torpe, mas pequeiio o mas debil que otras criaturas con las que competia por 10s 

recursos. Efectivamente, en la competencia contra animales provistos de cuemos, 

garras, colmillos afilados o una piel impenetrable, las armas deben considerarse como 

una herramienta muy beneficiosa para la supervivencia de la especie humana, quien 

por otra parte pronto recurrib a esas defensas naturales para perfeccionar su propio 

armamento. 

De cualquier modo, las hachas de piedra son las primeras armas humanas 

desarrolladas especificamente para causar un dano mediante un contact0 directo, 

utilizadas como un amplificador sencillo de energia. "Los primeros proyectiles de 10s 

que se tiene una datacion fiable son ocho lanzas de madera, llamadas SchBninger 

Speere, que se estima fueron construidas hace 400.000 aiios."" 

"Hace aproximadamente unos 250.000 aiios se empezb a utilizar el fuego para 

endurecer las puntas, y las primeras piedras talladas manualmente como punta de 

lanza se han datado alrededor de180.000 a. C. Veinte milenios mds tarde, el arco y las 

flechas supusieron una revolucibn en la tecnologia armamentistica, al multiplicar la 

fuerza ejercida reduciendo ademas el esfuerzo muscular del usuario. La primera 

jabalina conservada debio utilizarse hacia el 42.000 a. C. Durante la etapa Paleolitico, 

se empezaron a utilizar dardos, mas precisos que las flechas, y el atlatl -un arma 

utilizada como propulsor de lanzas- mas antiguo hallado ronda 10s 27.000 a ~ o s . ~ '  

l9Ibid.Pdg. 52 
20 Ibid. 



Las armas de la antiguedad ofrecian numerosas ventajas sobre sus precedentes 

prehistoricos, con mejoras significatiias en cuanto a sus materiales y tecnicas de uso, 

asi como por su mayor durabilidad. 

El aprendizaje de la fusion de 10s metales convirtio a 10s herreros en figuras muy 

importantes en todas las comur~idades humanas, y parte de sus atributos magicos se 

debian a la revolucion tecnoldgica que representaban las espadas de hierro, 10s 

escudos y la armadura personal. 

De este refinamiento tecnico se siguio un mayor refinamiento tactico, de modo que 

empezaron a disefiarse armas para fines especificos, como la alabarda o el casco. "La 

difusibn de la meda y la equitacii>n, paralelas al desarrollo metal~irgico, fojaron la 

primera unidad militar compuesta, el carro de guerra, cuya invencion se fecha alrededor 

del siglo XX a. C. y cuyo uso tuvo su climax en torno al siglo Xlll a. C. a.C. La formation 

de unidades montadas en esta epoca supuso la creacibn de un paradigma militar, la 

caballerla, que perviviria hasta bien entrado el siglo lo(."*' 
\ 

Armas de la Edad Media: El fin de la antiguedad en Europa, definido por el Gran Cisma 

y la difusibn de la sociedad feudal, vino aparejado a una nueva revolucion en 10s 

armamentos. Por un lado, mediante la edificacibn de grandes edificaciones defensivas, 

y por atro, con el perfeccionamiento de armas de asedio. La caballeria adquiere un 

valor de estatus social. La nobleza se identiica con la fuerza militar el Caballero feudal 

y ocupa junto a la monarquia y el clero la posicibn dominante en la estricta jerarquia 
-..--- .- -. . ....-. .- ....--.--- ---

21 Ibid. Pdg.241 



feudal. Este modelo sociocultural, que pervivib durante siglos, va a cambiar hasta 

propiciar el llamado Renacimiento, definido tambien por la aparicibn de la pblvora, que 

planteb un paradigma completamente nuevo en la estrategia militar. 

Armas de la Edad Modema: "La pblvora, fue introducida en Europa desde oriente cerca 

del ano 1200, marc6 el inicio de una nueva revolucibn bklica. Durante el Renacimiento 

se van perfeccionando armas como la bombarda, la culebrina o la espingarda. La 

guerra adquiere un caracter completamente nuevo, surgiendo en consecuencia nuevos 

tipos de barcos, como el galeon o el bergantin."= 

( 

El progresivo refinamiento de esas armas de asedio redundaron en la aparicibn de 

armas de fuego de uso personal, un elemento clave, para 10s conquistadores espaiioles 

hacia la era de 10s descubrimientos. Esta tecnologia afectb decisivamente la historia del 

mundo a nivel intercontinental. 

Sblo quedaban huesos rigidamente colocados en forma de cruz, para mayor gloria de 

Dios y de 10s hombres. Las armas de fuego suponian un salto cualitativo, puesto que la 

energia era almacenada en un material explosivo, denominado propelente, como la 

pblvora, en lugar de depender de un peso o un movimiento provocado por el usuario. 

Esa energia se libera a mayor velocidad, y el dispositivo puede ser reutilizado sin fatiga 

del material ni del portador, en un lapso de tiempo relatiiamente breve. Las armas de 

fuego se convirtieron en un factor imprescindible para la formacibn de 10s grandes 



irrtperios del siglo XVII, y fueron objeto de numerosos estudios destinados a mejorar 

tanto su alcance como su potencia, precisi6n o velocidad de recarga. 

Las armas de combate cuerpo a cuerpo fueron finalmente desechadas del campo de 

combate, debido al poco rango de las mismas y su dificil uso dentro de dicho rango. A 

veces mencionada como la era del rifle, este period0 se caracterizo por el desarrollo de 

armas de fuego para la infanteria y de caiiones para el soporte de las tropas, asi como 

, el inicio de la automatizaci6n de las armas. 

En America del Norte, "la poblacion india se vio desplazada de sus asentamientos 

ancestrales tras haber sido convencidos, primer0 por las armas y despults por la 

diplomacia, de la conveniencia de trasladarse a una reserva india. MAS adelante, 

durante la Guerra Civil, nace el primer acorazado y la primera ametralladora en 10s 

Estados Unidos. Por otra parte, el uso de la msquina de vapor sustituyo a la navegacion 

a vela que habia sido, desde la antigiiedad, la fuerza motriz por excelencia de cualquier 

embarcacibn. A grandes lineas, este context0 es el dominante con notables variaciones 
1

', 
segun pals- en la mayoria de ejercitos modemos del siglo XIX.~*~ 

Nuevos tipos de arma, como el caA6n howitzer, eran capaces de destruir cualquier tipa 

de construction. El avion, con una d h d a  de vida, tambien pas6 a formar parte de 10s 

ejercitos modemos, y fue protagonista de muchos campos de batalla, junto a las recien 

diseAadas unidades blindadas que reemplazaron a la caballeria como unidad 

autopropulsada. En el mar, aparecen submarinos. Como caracteristica del conflict0 



reproducir y contrarrestar cualquier avanzada del enemigo llevo a la industrialization de 

la mbquina de guerra, provocando una cantidad de bajas antes impensables. 

La Segunda Guerra Mundial, "extrajo de la experiencia de la guerra de trincheras su 

aprendizaje: a las nuevas armas corresponden nuevas tacticas belicas, como la 

blitzkrieg, que causarin la eventual derrota de potencias militares como Francia, 

, aferradas a una cancepci6n de la guerra trasnochada. "24 

Durante 10s seis afios de guerra siguientes se va a producir una vertiginosa competici6n 

tecnol6gica, que no solo afectara a las tres armas del ejercito sino que tendra como 

objetivo a la poblacion civil: De un lado, mediante propaganda y la correspondiente 

contrapropaganda del enemigo; de otro, organizando bombardeos masivos sobre 

grandes concentraciones urbanas, destinados no tanto a causar un daiio al ejercito 

enemigo como a paralizar por saturacion las vias de transporte. Las altas temperaturas 

alcanzadas, y el desplazamiento de masas de aire desplazado en consecuencia, 
8 1 

provocaba las llamadas tormentas de fuego, que borraron ciudades enteras del mapa 

en cuestion de pocos dias. 

1.6 Principios constitucionales 

Guatemala es el i~nico pais centroamericano que reconoce en la Constitucidn Politica 

10s derechos de tenencia y portacion de armas de fuego. La tenencia se refiere a la 



-- 
posesion del arma en la casa de habitacion y la portacion al derecho de trasladar el 

arma de un lugar a otro. La Constitucion Politica de la Rep~lblica de Guatemala 

reconoce en el "Articulo 38 10s derechos de tenencia y portacibn de armas de fuega." 

Sin embargo, en el caso de la tenencia, establece que podran tenerse armas de uso 

personal, no prohibidas por la ley, y en el caso de la portacibn, refiere su regulacibn a la 

ley. 

, 


Par lo tanto, en ambos casos, la Constitucibn refire a la ley ordinaria y especifica, que 


en este caso es la ley de Armas y Municiones, para establecer el tipo de armas 


permitidas en el caso de la tenencia, y en el caso de la partaci6n el establecimienta de 


las reglas correspondientes. 


Quiere decir que la ley de armas y municiones no solamente establecera el tipo de 

arma que puede utilizarse, sin0 tambien las formas en las que podra ejercitarse el 

derecho de portacion de armas de fuego. 
I I 

La Constitucibn Politica de Guatemala, no plantea que 10s derechos de tenencia y 

portacion son ilimitados y que por lo tanto todos 10s guatemaltecos pueden y deben 

armarse con cualquier tipo de arma y de cualquier forma, sino mas bien crea las 

condiciones para que la ley ordinaria establezca 10s limites correspondientes. 



1.7 Definiciones de annas de fuego 

Arma de fuego: "Es la que utiliza la energia de 10s gases producidos por la deflagracion 

de la p6lvora para lanzar un proyedil a distancia, para lanzar un proyectil a 

distan~ia."~ 

"Tambi6n se puede decir que las "armas de fi~ego son todos aquellos instrumentos 

i/ fabricados con el proposito de producir amenaza, lesion o muerte a una persona."% 

Otra definicion de armas de fuego, "son armas de fuego las que emplean como agente 

impulsor del proyectil la fuerza creada por expansi6n de 10s gases producidos por la 

combusti6n de una sustancia quimica. Las armas pierden su cardcter cuando Sean total 

y permanentemente inservibles y no Sean portadas. Un arma es un elemento que tiene 

dos usos basicos, por un lado infringirle un daiio a un individuo, ya sea a razon de un 

context0 de rob0 o venganza y por el otro, el arma es la herramienta que m8s ha sido 

utilizada por 10s hombres a lo largo de la historia para defenderse de 10s ataques, por 
( 
,.-.../ 

ejemplo, en las guerras, el arma es un elemento que no puede jamas fa~tar . "~~ 

Las armas han sido pura obra maestra de 10s seres humanos que las crearon con el 

doble objetivo de defenderse de otro hombre que 10s atacaba y para alimentarse, es 

decir, el hombre primitivo se servia de diferentes utensilios para atrapar a las presas 

que luego comeria tanto 61 como su familia, 

-

25 Alvarez Varela. Lasannas. Enseiianza tknica y sistemas. Phg. 134 

Osorio. Ob. Cit. PAg. 85 


27 A~varezD ia  Granaaos, Javler. DicelonarloWsimdelsrlminsllirtica.-PBg. 120 



Cuando se piensa en un arma, inmediatamente, le viene a la mente una pistola, sin 

embargo, arma es la denominacibn general que se le da a este tipo de elementos que 

sirven para la caza y la defensa. Existe una importante diversidad de armas, entre las 

mhs utilizadas y conocidas se cuentan: pistolas, cuchillos, proyectil, dardo, lanza, 

bornba, ametralladoras, caiiones, palos, piedras, gases toxicos, entre otros. 

En realidad, se debe de manifestar que cualquier elemento, aunque no sea de 10s 

\ 	 tradicionales que mencione: arma de fuego, cuchillo, lanza, per0 que puede claramente 

infigir un cierto daiio, puede ser considerado un arma. 

Las armas han acompaiiado al hombre desde su origen hasta la actualidad y han sido 

objeto de las mas importantes transformaciones, avances y desarrollos, porque el 

hombre se ha ocupado y sigue ocupdndose muy personalmente de seguir 

desarroll8ndolas, haciendolas cada dia mhs efectivas, sofisticadas y por supuesto 

daiiinas. Sin duda, 10s avances tecnol6gicos que han experimentado otras &reas 

tambien contribuyeron a acelerar este fabuloso desarrollo, la industrializacion, por 
I . 

: ! 

\ .~~.,, 

ejemplo, se puso al servicio de este campo y rhpidamente surgi6 la mecanizacion del 

arma hecha came con las ametralladoras. 

Como decia anteriormente, desde siempre las armas han estado a disposicion del 

hombre y fueron, son y seran las aliadas perfectas con las que cuenta para demostrar y 

lograr superioridad por sobre otro individuo o Nacion. Los triunfos que algunos pueblos 

y civilizaciones han logrado por sobre otros en guerras y ocupaciones de tenitorio, sin 



dudas, se le deben en una importante medida a estas y a quienes disponian de las 

mejores y mas certeras. 

Entonces se puede decir que una arma es una herramienta de agresion util para la caza 

y la autodefensa, cuando se usa contra animales, y puede ser utilizada contra seres 

humanos en tareas de ataque, defensa y destruction de fuerzas o instalaciones 

enemigas, o simplemente como una efectiva amenaza. Tambi6n arma es por tanto un 

dispositivo que amplia la direccion y la magnitud de una fuerza. Segun otra 

interpretacion, podrian definirse como 10s dispositivos m8s sencillos que utilizan 

ventajas mednicas para multiplicar una fuerza. 

En ataque, las armas pueden ser utilizadas como un instrumento de coaccidn, por 

contact0 directo o mediante uso de proyectiles. Estas herramientas, por tanto, van 

desde algo tan sencillo como un palo afilado a un complejo aglomerado de tecnologias, 

como un misil balistico intercontinental. En sentido metaforico, cualquier cosa capaz de 

causar un daiio puede ser entendido como arma, y en este sentido se interprets el 
) 

desarrollo de la guerra psicoltbgica durante las guerras del siglo XX. 

Mhs recientemente, se han diseiiado armas no letales, diseiiadas para ser utilizadas 

por grupos paramilitares, fuerzas de seguridad o incluso tropas en combate, y cuyo 

objetivo es provocar daiios suficientes para neutralizar a un adversario sin causarie la 

muerte y minimizando su impacto sobre el medio ambiente. En la prdctica, se entiende 

que cualquier elemento capaz de daiiar podria ser considerado un arma, (aun cuando si 

6sta no fuera su principal funcibn), dependiendo de las circunstancias y fines con que 
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se las utilice. similar utilizado ciencia del derecho, donde 

a no ser su funcibn inmediata la de dafiar, puede llegar a ser considerado un arma. 

Sin embargo, segun el derecho penal, vigente en muchos paises, un objeto no puede 

ser considerado como arma si no fue creado con las funciones especificas de ataque o 

defensa. Por ejemplo, la legislacion espafiola establece que: En este sentido, para que 

un objeto pueda ser reputado juridicamente como "arma", al momento de su fabricacibn 

! 
- .  debe haber tenido como finalidad primordial la de ser utilizado como "arma", ya sea de 

I 

ataque o defensa. 

1.8 Clasificacion de las armas de fuego 

En el Articulo cuatro de la Ley de Arrnas y Municiones preceptua, clasificacibn de las 

armas: "Para 10s efectos de la presente ley, las armas se clasifican en: armas de fuego, 

armas de accibn por gases comprimidos, armas hechizas ylo artesanalesn. 

Las armas de fuego se dividen en: belicas o de uso exclusivo del ejbrcito de Guatemala. 

De acuerdo al Articulo 8 del mismo cuerpo legal describe las armas de uso y manejo 

individual: revolveres, pistolas automaticas y semiautomaticas de cualquier calibre. 

Se puede mencionar que se crea la Direccion General be Control de Armas y 

Municiones, como una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional. Para el 

cumplimiento de sus funciones, la Direccibn General de Control de Armas y Municiones 

puede crear oficinas auxiliares en cada uno de 10s departamentos del pais. 
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Algunas funciones de la Direccibn General de Control de Armas y Municiones: registrar 

la tenencia de arrnas de fuego y extender la constancia correspondiente; autorizar 

registrar y extender las respectivas licencias para la portacion de armas de fuego. 

Armas de fuego defensivas y ofensivas: Resulta s~~mamente importante para el 

juzgador, clasificar el tip0 de arma con la cual se cometib un ilicito, lo cual tendrh como 

consecuencia la tipificacion del delito y la consiguiente pena. 

La Ley de Armas y Municiones clasifica las armas de fuego en Defensivas, deportiias y 

ofensivas, estableciendo lo siguiente: 

Armas defensivas: Revblveres, pistolas semiautomAticas de cualquier calibre; 

escopetas de bombeo, semiautomAticas, de retrocarga y ante carga, siempre que el 

largo del caiion no exceda 56 centimetros o 22 pulgadas. 

Armas deportivas: Armas de fuego deportivas cortas: pistolas y revblveres utilizados en 
\ ' 

eventos intemacionales, olimpicos y otros organizados por las Federaciones Nacionales 

de Tiro y entidades deportivas reconocidas por la ley. 

Armas de fuego deportivas largas: rifles, carabinas y escopetas, utilizadas en eventos 

intemacionales, olimpicos y otros, organizados por las Federaciones Nacionales de Tiro 

y entidades depotiias reconocidas por la ley Armas de fuego deportivas de caza: 

Revolveres, pistolas, rifles, carabinas, escopetas u otms caracteristicas, cuyo alcance o 

poder haya sido diseAado para tal proposito. 



efecto: 

a. De uso individual: pistolas de rhfaga intermitente rnirltiple ylo continua, Sub-

ametralladoras y fusiles militares y de asalto. 

b. De manejo colectivo: ametralladoras ligeras y pesadas, caiiones ametralladoras, 

callones, aparatos de lanzamiento y punteria de granadas y proyectiles imp~~lsados o 

propulsados. 

La Ley de Armas y Municiones establece que se permite la tenencia y portacibn de 

armas de fuego defensivas y deportivas, siendo esta la regla general. Sin embargo, con 

autorizacion del Estado Mayor de la Defensa Nacional puede obtenerse tarjeta de 

tenencia o licencia de portacibn de armas ofensivas, esta autorizacion es extraordinaria. 

Importancia del examen pericial: De conformidad en el Articulo 225 del Cbdigo Procesal 

Penal, el Ministerio Publico o el tribunal podrsn ordenar peritacion a pedido de parte o 

de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere 

necesario o conveniente o poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, 
5 I 

tbcnica u oficio". 

Segun el Articulo 230 del mismo cuerpo legal, "El Tribunal de sentencia, el Ministerio 

Publico, o el juez que controla la investigacion en el caso de prueba anticipada, 

determinaran el nirmero de peritos que deben intervenir y 10s designarh segirn la 

importancia". 



Armas hechizas caseras o de fabricacion artesanal: Las armas de fuego hechizas o 

fabricacion artesanal hicieron su aparicion formal en Guatemala a finales de 10s 

noventa, habiendose vinculado en su mayoria a gnlpos de jovenes transgresores. En la 

actualidad, las armas de fuego hechizas ocupan el cuarto lugar en 10s niveles de 

incautacion de armas de fuego por parte de la Policia Nacional Civil. En 10s inicios, y en 

algunos 	casos todavia, las armas hechizas representaron un problema para 10s 

juzgadores ya que para algunos, las mismas no podian considerarse como armas de 

i 	 fuego, a pesar de contar con las caracteristicas propias de un arma de fuego. Para Luis 

Enrique Letran Talento las armas hechizas son "piezas de metal adaptadas entre si y 

recamaradas para efectuar un disparo con munici6n de tip0 industrialn2' 

Es decir son tubos o piezas de metal que utilizan un percutor. 

Seglin Jose Ermides Lopez Marroquin, perito del Laboratorio de Balistica, "de las armas 

peritadas por estar involucradas en hechos delictivos, puede afirmarse que de cada 10 

armas, cuatro son legales y seis son ilegales, y de estas ultimas 6, 2 son armas nisticas 
1 

o he~hizas.~~ 

Lo anterior hace concluir, que las armas hechizas seguiran estando presentes en 

procesos judiciales por mucho tiempo y que por lo tanto, es necesario uniformar 

criterios al r e ~ p e c t o . ~ ~  

Luis Enrique LeMn Talento experto en annas. Pdg. 8 
J o e  Ermides LdpezMarroquinBerito de laboratoriode BaJistica B@. 6 
Ibid. 
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La Convencibn lnteramericana contra la Fabrication y Trhfico llicitos de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, que entrb en vigencia 

en el ano 2003 en Guatemala, establece una definicion de arma de fuego, que se 

transcribio anteriormente y se vuehre a escribir a continuacibn: "Cualquier arrna que 

conste de por lo menos un caiion por el cual una bala o proyectil puede ser descargado 

por la accion de un explosivo y que haya sido diseiiada para ello o pueda convertirse 

fhcilmente para tal efecto, except0 las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o 

/ sus replicas; o, b) c~~alquier otra arma o dispositivo destructive tal como bomba 
I 

explosiva, incendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de 

misiles y minas." 

La definicion anterior clarifica que un arma hechiza es un arma de fuego, ya que tienen 

un caiion por el cual una bala puede descargarse. Despuks de la clasificacion general, 

10s Juzgadores se presentan ante la disyuntiva que si el arma hechiza es un arma de 

fi~ego, entonces c6mo debe clasificarse, si como ofensiva o defensiva. Al respecto, 

debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 
I 

a) Segun la ley de Armas y Municiones, las Armas Defensivas son: Revblveres, pistolas 

semiautomiiticas de cualquier calibre; escopetas de bombeo, semiautomhticas, de 

retrocarga y ante carga, siempre que el largo del caAon no exceda 56 centimetros o 22 

pulgadas. 

b) Segun la ley de Armas y Municiones, como armas ofensivas puede considerarse que 

son las que fueron fabricadas para uso belico o modificadas para el efecto, y se dividen 

en de uso individual y de manejo colectivo. 



datos proporcionados Laboratorio Balistica, las 

que se incautan con mayor frecuencia son escopetas y pistolas. 

1.9 Clasificacion de las annas segun la teoria 

Hay esencialmente tres maneras de clasificar el armamento: Quien lo usa, c6mo 

funciona y cual es su objetivo. Esta categorizacibn es dependiente del entomo de 

combate en el cual se usa el arma, que puede ser en tierra, mar o aire, o incluso en el 

espacio. El medio en que se usa cada arma es la base de 10s criterios de su desarrollo, 

destinado a obtener fiabilidad, simplicidad de uso y bajos costes, asi como la mejor 

capacidad efectiva del arma en concreto contra otros tipos de amenazas. 

"Las armas de fuego antiguas han sido clasificadas morfolbgicamente por Howard L. 

Blackmore en tres cat ego ria^:"^' 

1.Armas de bronce fundido o hierro fo rjado fijadas al extremo de un mango de madera 

por medio de un anillo de hierro. 

2. Armas de hierro o bronce con una mortaja en la culata para insertar un asidero de 
{ , 
'L madera. 

3. Arrnas de hierro, con la culata perfilada hacia atrhs en un mango largo terminado en 

voluta o anillo. 

Tipo de material Hombro: fusiles, carabinas y escopetas. 

Armas al hombro: Las armas de fuego llamadas de hombro o tambibn largas, son 

aquellas que para su empleo normal requieren estar apoyadas en el hombro del tirador 

y el uso de ambas manos. Se diferencian primariamente seg~in tengan su caii6n: 

31 Howard L. Blackmore. Libro de annasy municiones. PAg. 58 
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Estriado, Estrias son 10s surcos grabados en el interior del caiion de un arma de fuego. 

Liso, cuando carecen totalmente de estrias. 

Las que presentan su caiion estriado se clasifican a su vez en: Carabinas, cuando el 

largo del cafi6n no sobrepasa 10s 560 mm de longitud 

Fusiles, "cuando se supera esta medida. Desde el punto de vista legal el r6gimen 

juridico al que est5n sometidos 10s fusiles y las carabinas es id en tic^."^* 
i t 

Las que tienen su callon liso son las Escopetas, que pueden ser de uno o dos cafiones. 

Armas de pullo: "Son aquellas que han sido diselladas para ser empleadas 

normalmente utilizando una sola mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo. Dentro 

de las armas de pullo se distinguen bhsicamente t r e ~ : ~  

a) Pistolas: Son las armas cortas de uno o dos callones de Anima rayada, con su 
I i 
1 -,'J 	

redmara alineada permanentemente con el canon. Pueden ser tiro a tiro, de 

repeticion o semiautomWicas. Los modelos actuales y mas comunes corresponden 

a las semiautom&ticas: colt.45, browning 9 mm, b e m  .380, y otras. Revblveres: Son 

las armas de puiio de Anima estriada que poseen una serie de redmaras en un 

cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el callon. Un mecanismo hace 

girar el tambor de modo tal que las reaimaras son sucesivamente alineadas con el 

-

''Ibid. 
33 Ibid. 
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Bnima del canon. Pueden ser de accion simple doble. Los modernos son 

doble accion: coft, smith & wesson, ruger, taurus, rubi, doberman y otros. 

b) Pistolones: Es un arma de caza, de pun0 y tiro a tiro, de uno o dos canones de 

anima lisa, que se carga normalmente con cartuchos conteniendo perdigones, 

ejemplo: rexio, stevens, etc. y que se cargan normalmente con cartuchos que 

contienen perdigones. 

\ 

\ 

c) Carabinas y fusiles, de carga tiro a tiro, repeticion o semiautom8ticos: Escopetas de 

carga tiro a tiro, repeticion o semiautomaticas: Puiio: pistolas, revolveres y 

pistolones. 

Otra manera de clasificar las armas es la siguiente: a) Armas cortas (revolver o pistola). 

b) Armas medianas (Metralleta, Pistam). c) Armas largas (Fusil, carabina, escopeta). d) 

Armas contemporhneas (cohetes, bomba atomica). 

1 I , 
1.10 Concepto teorico de annas de fuego 

La funcidn bdsica del arma no ha cambiado desde la antigiiedad. Las armas hacen una 

o mas cosas de entre las siguientes: 



mas fuerza por unidad de area y hara mucho mas dano que el lado sin filo o punta. La 

dureza del material determina la capacidad de aplicar o resistir la presibn.* 

Energia acumulada: "un objeto acumula energia cin6tica mientras la persona lo acelera 

y libera esta energia, en un lapso de tiempo mas corto, sobre el blanco; de esta manera 

amplifica la potencia del objeto y el poder de la persona.& 

Fuerza proyectada: "una piedra lanzada o un palo largo permiten danar a un adversario 

desde cierta distancia. El daho se deriva de la energia cinetica acumulada en el 

trayecto, dispersada en el momento del impacto.n3B 

Por otra parte, las armas modemas pueden combinar varios de estos factores para 

causar mayor destruccibn. 

Las arrnas pueden ser ofensivas adecuadas para que la transfonnacibn de energia 

recaiga sobre un objetivo, o defensivas, dirigidas a neutralizar, evitar o al menos 

absorber parte de la energia que un enemigo pueda concentrar sobre nosotros. 

34 Demrtamento del Tesoro de Estados Unidos de America. ldentlficacidn & rastreo de exdosivos 

comedales& pertrechos militarest. P a .  89 

35 Ibid. 

38 Ibid. 




1.11 Finalidad de su utilization 

El clima de inseguridad que se vive es un fenomeno de indole social de caracteristicas 

muy complejas, motivado por una sene de factores; algunos que escapan al control 

individual, y otros que se pueden atenuar mediante la aplicacion de una estrategia 

defensiva personal. 

Suponer que la soluci6n ests exclusivamente en manos del Estado, es desconocer la 

realidad. Y crearse, por una incorrecta evaluacion de las circunstancias, una falsa 

sensacion de seguridad, puede provocar un resultado de costo muy elevado, pagado 

con la integridad fisica o mental propia o la de nuestros seres queridos, Un enfoque 

personal de defensa activa puede ayudar a presetvar vida y posesiones, ejerciendo 

esta responsabilidad y este derecho dentro de la ley. El primer paso deberia ser: Tomar 

la decisibn de no ser victima, tomar la decision de defenderse. Y mantenerse 

consciente del entomo, aun de detalles que normalmente nos pasarian inadvertidos, es 

estar alerta, y haber dado un paso antes que nuestros potenciales agresores. 
\ 

Un alto porcentaje de las personas que se inscriben en cursos para capacitarse en el 

uso correct0 de armas de fuego, lo hacen luego de haber sido victimas de una situation 

de riesgo y agresidn delictiva, y la nemsidad de evitar una repetition de esto, 10s induce 

a proveerse de herramientas para presetvar su seguridad personal, la de 10s suyos o 

sus bienes. 



porcentaje de 10s que adquieren un arma para defensa, decide instruirse en el correct0 

uso y entrenarse para hacerlo, en contrapattida de 10s que lo hacen con fines 

deportivos, quienes desde el mismo momento de adquisicion comienzan a entrenarse. 

Eso en mi opir~ion demuestra un error conceptual, que le ha costado la vida a mas de 

una persona, pensar que una arma de fuego es un fin en si misma. 

La diferencia que se menciona entre el depottista y el que adquiere un arma para 
1 

defenderse, radica en que mientras para uno el arma es una herramienta, el segundo 

Cree que su sola tenencia va a protegerlo de 10s peligros, esa forma de pensar motiia 

que en el momento de necesidad, el arma este guardada, bajo Ilave, con las 

municiones separadas, y que no se tenga una correcta nocion de uso, poniendo en 

peligro la vida de sus familiares o la del propio usuario al enfrentarse sin posibilidades 

con 10s delincuentes, o en el mejor de 10s casos perdiendo las armas en manos de 10s 

marginales, aumentando el arsenal de la delincuencia con ella. 

i ,' 
. . Hasta hace poco tiempo, la colaboracibn sumisa garantizaba la vida. Muchos 

delincuentes matan sin tener razon aparente. Solamente deberdn utilizar las armas en 

las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad 

fisica o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un 

grave riesgo para la seguridad ciudadana. 

El uso de armas de fuego se considera una medida extema. Deberd hacerse todo lo 

posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra nifios. En general, 

30 



resistencia armada o ponga en peligro, de a lgh otro modo, la vida de otras personas y 

no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos 

extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, debera informarse 

inmediatamente a las autoridades competentes. 

Salvo en circunstancias especiales, 10s agentes que desempeiian un senricio en 

contact0 directo con 10s presos no estaran armados. Por atra patte, no se confiarfr 

jamas un arma a un miembro del personal sin que este haya sido antes adiestrado en 

su manejo. 

1.12 Estructura del anna de fuego 

Excluyendo a las armas mas primitivas, "que solo estaban formadas por un caAbn y un 

ajuste de madera; las antiguas armas de fuego portatiles estaban corr~puestas por: 

El canon: Ha sido desde siempre la patte mas importante y costosa del arma, estaba 

formada por un tubo perfilado de manera diversa y cerrado por su parte posterior con 

un tapbn rascada. 

La culata: Era un ap6ndice que permitia la unibn del canbn con la caja, esta parte 

tambien senria para atacar al enemigo cuerpo a cuerpo cuando ya se hubiese 

disparada. 



alcanzar la carga de lanzamiento o impul~i6n."~~ 

La caja: Su misidn era juntar las distintas partes del arma a fin de poder utilizarla 

wmodamente, generalmente estaba hecha de nogal y a su vez estaba formada por: la 

wz, la empuiiadura y el ajuste que amparaba al caiibn. 

Sistema de ignicion: Su funcion era deflagrar la carga de pblvora contenida en el caiion, 

y que podia ser un sistema de mecha, de rueda, de silex o pedemal, o de percusion. 

La guamicion: Era un conjunto de piezas accesorias destinadas a proteger y completar 

el arma como conjunto: el remate de la empuiiadura o coz, la contra platina o chapilla, 

las guias de baquetas, el gancho de cinturon, etc. 

Las armas de fuego porthtiles han ido evolucionando constantemente hasta nuestros 

dias, siendo cada dia mas seguro para su manejo, y hasta el siglo XIX su evoluci6n 
1 I 

estuvo muy ligada a diferentes personajes publicos y al desarrollo de 10s sistemas de 

ignicibn. 

El primer sistema de ignicibn que se us6 fue la "llave de mecha", que era un sistema en 

el que el tirador debia sostener el arma con una mano y usar la otra para acercar una 

mecha al fogon en el momento del disparo, lo que hacia que el arma tuviera escasa 

eficacia. 



aumentar la eficacia del arma, la incorporaci6n del serpentin, que consistia en un brazo 

de hierro empemado por su centro al lado derecho de la caja y al que se fijaba en su 

extremidad si~perior un trozo de mecha empapada en una soluci6n de nitrato potssico. 

Dicho mecanismo se activaba provocando la rotacion de la pieza hasta que la mecha se 

ponia en contact0 can la polvora del fogon, que al principio estaba ubicado en el cgntro 

del arma y para finales del siglo XV se calocd por razones tecnicas en una posici6n 

lateral, naciendo asi la cazoleta, un receptaculo en forma de cuchara soldado al caii6n 

y provisto de t a ~ a . " ~ ~  

El serpentin se perfeccion6 can la creaci6n de otros sistemas similares per0 que eran 

mas complejos y estaban m8s perfeccionados. Uno de ellos era la sierpe a resorte, que 

utilizaba un fiador (resorte) para tener levantada la mecha, lista para disparar, lo cual 

permiti6 que el funcionamiento de las armas fuera m8s rapido y se pudieran construir 

10s primeros arcabuces para cazar; otro sistema muy utilizado fue el de pestillo o 

palanca, que fue el preferido para usos militares hasta principios del siglo XVIII, durante 
I 

I ', 
\\...,I 
 doscientos aiios, debido a su simplicidad, robustez y bajo precio. 

Sistemas de fabricaci6n: "Al principio, las armas de fuego se fabricaban usando dos 

tecnicas di~tintas:"~' 

Alvarez varela. Ob. ci.peg. 90 

39 Ibid. 




vaso, y el oido, orificio que comunica el exterior con la retSmara para permitir el 

encendido de la carga de impulsion) era taladrado y abocinado con la finalidad de 

contener el cebo o fogbn. 

Por la fo~ja de hierro con la misma t6cnica usada para fabricar toneles, utilizando cierto 

nljmero de duelas soldadas y martilleadas en caliente que eran reforzadas por robustos 

cinchos para formar un tosco tub0 ferreo. Una vez que se obstruia una extremidad con 

Ilna fuerte tapa provista de un fogon, el caiidn estaba listo para montarse en un afuste o 

cureiia, segun su tamaiio. 

1.I3 Funcionamiento 

Al principio todas las armas de fuego se cargaban introduciendo por su boca la pblvora 

de impulsibn, un taco y el proyectil o proyectiles. En cuanto al funcionamiento del 

sistema de ignicion existen importantes controversias ya que se menciona la posibilidad 

del empleo de una braza o hierro enrojecido para hacerlo funcionar introduci6ndolo en 

el fogon, pero parece mas probable que se usara un botafuego, qwe consistia en una 

varilla con un trozo de yesca o mecha encendida asegurada en un extremo. 

Estas armas sblo resultaban peligrosas para el enemigo en distancias cortas, porque no 

tenian el suficiente alcance, per0 conferian al usuario un gran poder disuasorio y 

psicol6gico sobre el adversano. En contrapartida, hay que destacar que eran armas de 



un engorroso funcionamiento y que revestian cierto peligro para el que las manejaba ya 

que podian estallar en las manos con mucha facilidad, y su precision era dudosa. 

Esta situacion mejoro en el siglo XV con la incorporaci6n del serpentin en 10s sistemas 

de mecha, lo que permitia sostener el arma con arr~bas manos y apuntar al objetivo con 

mayor precisibn, aumentando asi la eficacia del arma 

Manejo: Las primeras armas de fuego portstiles podian usarse de dos 

distintas: 

maneras 

Como una rudimentaria bazuca con la cureiia apoyada sobre el hombro y una mano 

sosteniendo el arma mientras la otra mano sostenia una brasa para encender el fogon 

del arma en el momento indicado. Con una tkcnica de tiro en la que una mano 

apuntaba el arma mientras que el peso de la misma se aguantaba apretando la cureAa 

bajo las axilas. 

1 
\. 

; 

La tecnologia moderna, la fabricacion y utilizacion de armas de fuego ha evolucionado 

considerablemente en las tittimas dkcadas, especialmente desde la segunda guerra 

mundial. 

En la actualidad las fuerzas armadas de muchos paises cuentan en su arsenal con 

subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras, rifles de precision, pistolas 

semiautom&ticas, etc. 



0 

Este tip0 de armamento modemo permite la utilizacion de un fuego de alto calibre, 

rapido y de mbima precision. 

1.14 Requisitos para el uso de armas de fuego 

Que la proliferacibn de armas de fuego en la sociedad guatemalteca pone en riesgo la 

vida e integridad fisica de la mayoria de habitantes de la repljblica, debido a la relacion 

- .  , 	 existente entre hechos violentos y armas de fuego, lo que hace necesario que se 

regulen las formas y medios por 10s cuales una persona puede ejercitar sus derechos 

de tenencia y portacibn de armas de fuego, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Armas y Municiones Decreto nljmero 15-2009. 

Que Guatemala es firmante de las convenciones de las Naciones unidas contra la 

Delincuencia organizada Transnacional, Decreto ndmero 36-2003 del Congreso de la 

Republica; Convencion interamericana contra la fabrication y el trafico ilicito de armas 

de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a causa de 10s 
/ 

\ ' 
efectos pejudiciales, de todas esas actividades por la seguridad de 10s estados del 

mundo en general, donde Guatemala se comprometio a generar las medidas 

legislativas necesarias para erradicar el trafico ilicito de armas de fuego y municiones; 

establecer el control y penalizacion correspondiente; por tal razon hay que cumplir con 

lo establecido en la presente ley para la utilizacion de armas de fuego. 

Los ciudadanos, para portar armas de fuego de las permitidas por la ley de armas y 

municiones de Guatemala, deben obtener previamente la licencia de portacibn. La 
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licencia puede cubrir y amparar hasta tres armas diversas, que deberan ser 

previamente registradas en la Direccibn General de Control de Armas y Municiones. 

La Direccion General de Control de Armas y Municiones, procedera simultiineamente a 

registrar la tenencia de un arma cuando un ciudadano solicite la licencia de portacibn 

de un arma que no este previamente registrada. La Direccion General de Control de 

Armas y Municiones extenderh la licencia de portacibn de armas de fuego, la cual 

tendrfr vigencia de un aiio a tres aAos, pudiendo ser renovada, previo cumplimiento de 
\ 
I 

los requisites siguiente: 

a) Solicitud de formulario que proporcionarh a la Direccion General de Control de Armas 


y Municiones, la cual deberfr contener: 


1.- Nombres y apellidos completes del solicitante, dad,  estado civil, nacionalidad, 


profesibn o actividad a que se dedica, residencia, nlimero del doci~mento o 


identificacibn personal y lugar para recibir notiftcaciones. 


2.- Marca, modelo, calibre, largo del caiibn o caiiones, nlimero de sene del arma e 


identificacibn de las conversiones de calibres que tuviere. 

1 


3.- Declaracion jurada que no padece ni ha padecido de enfermedades mentales, ni es 

desertor del ejercito de Guatemala ylo abandon0 de empleo en la Policia Nacional civil. 

b) AcompaiSar 10s siguientes documentos: 

1.- Fotocopia legalizada de documento de identiicacibn personal. 

2.- Cetiicacibn de carencia de antecedentes penales y policiacos, extendidas por las 

autoridades correspondientes. 

3.- Cetiicacion de haber superado las evaluaciones establecidas en el Articulo 75 de la 

Ley de Armas y Municiones de Guatemala. Los datos y documentos que se remitan a la 
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Direccibn General de Control de Armas y Municiones serhn hechos bajo declaracion 

jurada prestada ante, notario publico, de conformidad con la ley, que toda la informacion 

es veridica. 

c) Pago de la tarifa especial respectiva, la cual se fijarh en el reglamento de esta ley. 

Debe de obtener la tenencia de armas de fuego lo hara personalmente el interesado en 

la Direccion General de Control de Armas y Municiones, presentado el o las armas que 

pretenda registrar con la factura que ampare su propiedad o testimonio de la escritura 

/ 	 de compraventa. El interesado deberh proporcionar dos municiones, con el objeto de 

tomar las huellas balisticas del arma, lo que hara en el mismo acto. Los proyectiles y las 

vainas o casquillos pasarhn a formar parte del archivo de datos balisticos de la 

Direccion General de Control de Armas y Municiones. Acto seguido, la Direccibn 

General de Control de Armas y Municiones procederh a extender al interesado la ta rjeta 

de tenencia, la cual indicarh el nombre, residencia y domicilio del interesado, 

nacionalidad, ndmero de identiicacion personal, indicacibn de la marca del arma, 

modelo, calibre, numero de sene, largo del canon o de canones y conversiones de 

calibres que tuviere, asi como lugar y fecha de registro. 

Si el interesado no pudiere asistir personalmente, podra hacerlo por medio de un 

mandatario especial con representacibn, de conformidad con la ley; el representante 

debera estar facultado para cumplir con todos 10s requisitos que exija la presente ley. 

Cumplidos 10s requisitos, por ningun motivo adicional la Direccion General de Control 

de Armas y Municiones podrh negarse al registro de la tenencia, ni retener o conservar 

las armas que se presenten. 



2. Contrato de compraventa 

El contrato de compraventa, "es aquel contrato bilateral en el que una de las partes 

llamada vendedora se obliga a la entrega de un producto, ya sea un bien o un servicio, 

y la otra compradora a pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo 

, 
-.-. represente. La compraventa, es un contrato en que una de las partes se compromete a 

: ! 

entregar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. 

El dinero que el comprador da por la cosa, se llama precio.& 

El C6digo Civil guatemalteco, define la compraventa como un contrato en virtud del cual 

una parte se compromete a entregar una cosa determinada, y la otra a pagar por ella un 

precio cierto expresado en dinero, o signo que lo represente. Es necesario que para ser 

considerado contrato, la contraprestacibn sea en dinero, pues si es una cosa por otra 

/ , estamos ante de lo que denomina permuta. 

La compraventa es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones para 

ambas partes, por el cual un sujeto llamado vendedor, se obliga a transferir un derecho 

a otro sujeto que se denomina comprador, la propiedad de una cosa corporal o 

incorporal, herencia, crcsditos, derechos, acciones, mediante un precio en dinero. Esta 

definicion destaca 10s caracteres del contrato. 

*Mufioz, Nery Roberto Mufioz. La forma notarial en el negocio juridico. P8g. 102 
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La compraventa "implica la entrega de una suma de dinero al vendedor; es el precio. Si, 

en lugar de monedas el comprador le entregara al vendedor otra cosa, el contrato no 

seria una compraventa; sino una perrnuta.*' 

El objeto de la compraventa puede ser, "con exclusibn de 10s derechos de la 

personalidad, que no podrian ser cedidos, un derecho patrimonial cualquiera. 

a) Derecho real: Casi siempre la transmision, que se efectua del vendedor al 

comprador, concieme al derecho de la propiedad. 

b) Derecho personal: Los derechos personales o cr6ditos pueden ser cedidos bajo 

ciertas condiciones; las cesiones de crbditos de compraventas. 

e) Derecho intelectual: Siempre esta juridicamente conectado con las personas y 10s 

estudiosos del dere~ho.*~ 

2.1 Clasificacion del contrato de compraventa 

La compraventa no obedece a reglas uniforrnes. En realidad, no hay un contrato de 
i 4 

compraventa, sin0 contratos de compraventa, distintos 10s unos de 10s otros. Las 

diferencias proceden del objeto de la venta, de la intencion de 10s contratantes, de 10s 

procedimientos utilizados y tambien de las modalidades de las obligaciones del 

corrlprador y del vendedor. 

"Ospina FemBndez, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoria general del contrato y del negocio 
'uridiw. PBg. 298. 
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Contrato principal: "El contrato de compraventa es principal, ya que para su existencia 

juridica no se requiere de la preexistencia de ningan otro contrato." 

Contrato consensual: "El contrato de compraventa es consensual, pues para su 

existencia no se requiere de formalidad alguna. Es suficiente que las partes se pongan 

de acuerdo en la wsa y en el precio para que el contrato exista, aunque el primer0 no 

se haya satisfecho ni la otra entregada.* 

\ 

2.2 Compraventa 

Este contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes respecto del precio y 

de la cosa, y desde entonces obliga a 10s contratantes, aunque la cosa no haya sido 

entregada ni el precio satisfecho. 

La traslacion de la propiedad se verifica entre 10s contratantes, por mero efecto del 

contrato, sin dependencia de tradicibn, ya sea natural, ya simbolica, salvo convenio en 

contrario; y si bien la ley civil establece reglas relativas a la entrega de la wsa vendida, 

estas reglas solo tienen por objeto determinar 10s limites de la obligacibn del vendedor 

de entregar esa cosa, y comprador que la ha satisfecho debidamente. 

Ibid. 
44 Ibid. 



2.3 Caractensticasdel contrato de compraventa 

a) "Consensual: Se perfecciona por el mero consentimiento, que de acuerdo con el 

principio espiritualista del Derecho Civil espaiiol, no requiere de una forrna 

deterrninada. 

b) Productor de obligaciones: Concede a las partes el derecho a exigir el cumplimiento 

de las reciprocas obligaciones que surgen como consecuencia de la perfeccibn del 

- ~ . . 
8 '. 
! contrato. 

c) Oneroso: Existe un intercambio patrimonial entre las partes como consecuencia de 

las obligaciones surgidas. 

d) Bilateral y reciproco: Para este contrato, se requerira la voluntad de dos partes 

(bilateral), y se les atribuiran sendas obligaciones (reciprocidad). 

e) Conmutativo: La obligaci6n de pago del precio del comprador y la obligacidn de 

entrega de la cosa del vendedor son esencialmente equivalentes. Rasgo importante 

para distinguir compraventas simuladas que encubren una donacion en fraude de 

- Otras caracteristicas del contrato de compraventa 

a) "Es principal; en virtud de no depender de otros contratos. 

b) Es obligatorio entre las partes; por que el vendedor se obliga a que la prestacion de 

ella, comprador por consig~~ientela traslacion de dominio es un efecto del 

perfeccionamiento del contrato. 

''Sanchez Bejarano, Manuel. Obligacionesciviles. PCig. 139 
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c) 	 Las prestaciones son independientes: puesto que las dos partes asume obligaciones 

el vendedor entregar el bien en propiedad y el comprador pagar el precio en dinero. 

d) Es indispensable la traditio, por que existe un increment0 en el patrimonio de una 

de las partes vendedor, y una disminucion en el patrimonio de la otra park 

comprador. 

e) Es conmutativa; por que las partes han previsto previamente 10s beneficios del 

contrato previamente 10s beneficios del contrato y salvo excepciones no esan 

sujetas a factores extemos ya que deben ser equivalentes. 

f) 	 Es consensual; ya que para celebrarse solo se necesita consentimiento de las 

partes integrantes, pudiendo estas tener libertad para decidir la forma del contrato, 

teniendo en cuenta que cuando el objeto de la venta es un inmueble, se utiliza 

necesariamente la escritura publica por que solo a traves de ella, se inscribe el 

contrato en el registro de la propiedad inmueble, completandose con ello su 

titulaci6n.* 

2.4 Solemnidad de la compraventa 
!	 , 

La ley civil guatemalteca, seAala como actos solemnes: 

-	 La compraventa de bienes raices, en virtud de la naturaleza, 10s muebles por 

anticipacion e inmuebles por destinacion son consensuales pues no son 

propiamente bienes raices. 

-	 La venta de 10s derechos de servidumbre. 

-	 La venta de 10s derechos de censo 



- La venta de una sucesion hereditaria 

Las arras consisten en una determinada cantidad de dinero o de otros bienes muebles 


que las partes se entregan como garantia de la celebration del contrato de 


compraventa, o bien como park del precio en seiial de quedar convenidas. 


En caso de incumplimiento facultan para retenerlas o restituirlas dobladas. El derecho 


a retractarse es por el tiempo que indiquen las partes, o en su defectos dos meses. 


En caso de que se den expresamente como parte del precio y constando por escrito, 


queda desde ya perfecta la venta. 


a) "Requisitos debe tener la cosa vendida 


-	 Debe ser real (debe existir o esperarse que exista) 

-	 Licita 

-	 Comerciable 

-	 Singular y deterrninada 

-	 No debe pertenecer al ~omprador"4~ 
i 	) 
,, 	 ,i 
,..., 

b) 	"€1 precio es la cantidad de dinero que el comprador se obliga a entregar a cambio 

de la cosa vendida. 

Requisitos del precio: 

Debe consistir en dinero 

Debe ser real 

"Branas, Alfonso. Manualde derecho civil. Pag. 295 
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Que sea serio 

~e te rm inado~  

2.5 Elemen- del contrato de compraventa 

Los elementos del contrato de compraventa son 10s siguientes: 

a) Cosa: objeto, notaria, en oposicion a 10s derechos creados sobre 61 y a 

prestaciones personales. Son bienes o derechos que esten dentro del comercio. 

las 

b) Precio: significa valor pecuniario en que se estima algo, valor que se pide por una 

cosa o servicio. Sus condiciones deben ser: cierto, verdadero, en numerario y justo. 

c) Personas o partes: el vendedor, que es la persona fisica o juridica que transfiere la 

propiedad, y el comprador, que es quien la adquiere. 

i 
\\-

; 

d) Fomales: regulamente 10s contratos de compraventa no se otorgan por escrito, ya 

que la ley no requiere tal formalidad; sin embargo, en la practica es habitual que el 

consentimiento se plasme en un doci~mento privado que sirva de prueba. Hay 

excepciones en diferentes ordenamientos juridicos, por ejemplo para el caso de 

bienes inmuebles, o ciertos otros contratos que se obligan a realizar por escrito, 

expresa o ~citamente. 



de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede 

comprar; y el wnsentimiento, que se refiere a que haya un acuerdo de las partes 

que recaiga sobre el precio y la cosa. Los elementos de la esencia son: 

- Una cosa que se vende 

- Un precio que se da por ella, en dinera 

- Consentimiento de las partes 

, 

Ademhs se encuentran 10s elementos personales que se sefialan: 

a) Comprador: "Es la persona fisica o juridica que se compromete a pagar una cosa a 

cambio de un precio cierto expresado en dinero o simbolo que lo represente. El 

precio es la cantidad que se paga. No es precis0 que este establecida en el 

momento de perfeccionar el contrato, ya que puede ser establecido posteriormente 

sin necesidad de realizar un nuevo contrato. Esto se hace estableciendo una 

b) Vendedor: "Es la persona fisica o juridica que se compromete a entregar la cosa, 

igual que en el caso anterior tiene que tener capacidad j ~ r i d i c a . ~ ~  

El vendedor e s ~obligado a la entrega de la cosa en el lugar y en el plazo establecido, 

si no existe un lugar y un plazo determinado se entendera el domicilio del vendedor y en 

Ibid. 
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las 24 horas siguientes a la realization del contrato. Si el vendedor no cumple con el 

plazo de entrega, el comprador puede rescindir (romper) el contrato y exigir dailos y 

pe juicios. La mercancia tendera que ser entregada en las mismas condiciones en que 

se encontraba en el momento del contrato, si la mercancia presenta desperfectos 

posteriores el comprador puede rescindir Icontrato o exigir una reduccion del precio. 

El vendedor responde por 10s vicios ocultos es decir, de 10s vicios que no se detectan 

hasta transcunidos un tiempo, igualmente el vendedor responde por eviccion. La 

eviccion es el derecho que tiene el comprador a no verse privado del uso de la casa por 

algun vicio juridico. 

2.6 Requisites del contrato 

Consentimiento de 10s contratantes que "se manifiesta por el concurso o la contratacion 

de la oferta y de la demanda. Tiene capacidad para otorgar el consentimiento 10s 

mayores de edad no incapacitados o un menos emancipado y los requisitoa son del 
! , 

contratoW5' 

El objeto es el conjunto de bienes que no esten fuera del trafico legal, es decir que sean 

objeto de comercio. 

La causa son las prestaciones o promesas de una cosa. Tiene que tratarse de bienes 

legales. En contrato sera falso o sera ilegal si se manifiestan causas falsas. 



i 

La forma: El contrato sera vhlido cualquiera que sea la forma en la que se haga oral o 

escrito, salvo que la norma manifieste una determinada forma. Tendrh que celebrarse 

de forma escrita cualquier contrato de compraventa. 

2.7 Regulation legal 

De acuerdo a la Ley de Armas y Municiones Decreto numero 15-2009 establece lo 

siguiente: Los ciudadanos, para portar armas de fuego de las permitidas por la ley de 

armas y municiones de Guatemala, deben obtener previamente la licencia de portacibn. 

La licencia puede ci~brir y amparar hasta tres armas diversas, que deberan ser 

previamente registradas en la Direccion General de Control de Armas y Municiones. 

La Direccibn General de Control de Armas y Municiones procedera simultaneamente a 

registrar la tenencia de un arma cuando un ciudadano solicite la licencia de portacibn 

de un arma que no este previamente registrada. La Direccibn General de Control de 

Armas y Municiones extendera la licencia de portacibn de armas de fuego, la cual 
' ,) 

tendrh vigencia de un aiio a tres aiios, pudiendo ser renovada, previo cumplimiento de 

10s requisites siguiente: 

a) Solicitud de formulario que proporcionarA a la Direccibn General de Control de Armas 

y Municiones, la cual debera wntener: 

1.- Nombres y apellidos campletos del solicitante, dad, estado civil, nacionalidad, 

profesibn o actividad a que se dedica, residencia, n~imero del documento o 

identificacion personal y lugar para recibir notificaciones. 



2.- Marca, modelo, calibre, largo del caiion o caiiones, numero de sene del arma e 

identicacion de las conversiones de calibres que tuviere. 

3.- Declaration jurada que no padece ni ha padecido de enfermedades mentales, ni es 

desertor del ejbrcito de Guatemala ylo abandon0 de empleo en la Policia Nacional Civil. 

b) Acompafiar 10s siguientes documentos: 

1.- Fotocopia legalizada de documento de identificacibn personal. 

/, ., 2.- Certificacibn de carencia de antecedentes penales y policiacos, extendidas por las 
5 . .  

autoridades correspondientes. 

3.- Certificaci61-1de haber superado las evaluaciones establecidas en el Articulo 75 de la 

ley de armas y municiones de Guatemala. Los datos y documentos que se remitan a la 

Direccion General de Control de Armas y Municiones seran hechos bajo declaracion 

jurada prestada ante, notario publico, de conformidad con la ley, que toda la infotmaci6n 

es veridica. 

c) Pago de la tarifa especial respectiva, la cual se fijarh en el reglamento de esta ley. 

Debe de obtener la tenencia de armas de fuego lo hard personalmente el interesado en 

la Direccion General de Control de Atmas y Municiones, presentado el o las armas que 

pretenda registrar con la factura que ampare su propiedad o testimonio de la escritura 

de compraventa. 

El interesado deberd proporcionar dos municiones, con el objeto de tomar las huellas 

balisticas del arma, lo que hard en el mismo acto. Los proyectiles y las vainas o 

casquillos pasardn a formar parte del archivo de datos balisticos de la Direcci6n 
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General de Control de Armas y Municiones. Acto seguido, la Direccion General 

Control de Annas y Municiones procedera a extender al interesado la tajeta de 

tenencia, la cual indicarA el nombre, residencia y domicilio del interesado, nacionalidad, 

nirrnero de identificacidn personal, indicacidn de la marca del arma, modelo, calibre, 

nirrnero de serie, largo del caiidn o de caiiones y conversiones de calibres que tuviere, 

asi como lugar y fecha de registro. 

- ~ ,.-	 Si el interesado no pudiere asistir personalmente, podra hacerlo por medio de un 

mandatario especial con representacion, de conformidad con la ley; el representante 

debera estar facultado para cumplir con todos 10s requisitos que exija la presente ley. 

Cumplidos 10s requisitos, por ningirn motivo adicional la Direction General de Control 

de Armas y Municiones podrd negarse al registro de la tenencia, ni retener o conservar 

las armas que se presenten. 

En el Artlculo 1790del CcMigo Civil regula: "por el contrato de compraventa el vendedor 

transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se 
/ .. 

obliga a pagar el precio en dineron. 

2.8 Compraventa de armas de fuego entre particulates 

Todo traspaso de dominio de un arma de fuego entre particulares, deb& constar en 

escritura pirblica. El comprador presentara el testimonio de la escritura pdblica, ademas 

otro registro a que obligue la ley, para su registro en la Direccidn General de Control de 

Armas y Municiones, dentro de 10s ocho dias siguientes a la fecha de celebraci6n del 
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contrato. Para que el notario pueda autorizar el traspaso de dominio de un arma de 


fuego, deberh tener a la vista e identificar en el cuerpo de la escritura pljblica 10s 


documentos siguientes: 


a) Documentos de identificacidn personal del comprador y del vendedor. 


b) Titulo de propiedad del arma que se trate y ta jeta de registro de la misma, extendida 


por la Direccidn General de Control de Armas y Municiones. 


, 	 Cuando no fuere posible acreditar la propiedad del arma con el titulo respectiio, se 

procedera de conformidad en el Articulol38 literal c) de esta ley. 
--

El notario dentro su obligacion debe dar aviso a la Direccion General de Control de 

Armas y Municiones entre 10s quince dias siguientes, al otorgamiento del contrato, 

indicando los nombres del vendedor y del comprador 10s datos de identicacion del 

arma, titulo de propiedad que tuvo a la vista. La omisidn del aviso a la Direccidn 

General de Control de Arrnas y Municiones dar6 lugar a una multa al notario de un mil 

quetzales (Q.l, 000.00), que impondrh un juez a peticion de la Direccion General de 

Control de Armas y Municiones, salvo imposibilidad material de dar aviso. 

La copia legalizada de la escrit~ira pljblica que contenga el traspaso y tarjeta de registro 

de tenencia del arma y la copia del registro en la Direccion General de Control de 

Armas y Municiones, autorizar6n al comprador para trasladarla a su domicilio, siempre 

que la efectlje dentro de 10s ochos dias siguientes a la celebration del contrato. Las 

armas de fuego de uso de las fuerzas de seguridad y orden pljblico del Estado no 

podran traspasarse entre particulares. 
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2.9 Testimonio 

I 

De acuerdo con el diccionario juridico del autor Ossorio "Es Transcripcion total o parcial 

de un documento, de cuya autenticidad responde I.ln funcionario dotado de fe publica. 

Atestacion o aseveracion de una cosa. Instrumento autorizado por escribano (secretario 

judicial) o notario, en que se da fe de un hecho, se traslada total o parcialmente un 

documento o se lo resume por via de relacion (Dic. Acad.). El testimonio debidamente 

autorizado produce el mismo efecto probatorio que su matriz. En atras acepciones 

jurldicas actuales o antiguas, toda aseveracibn de verdad.. . . d 2  

Segljn en el "Articulo 66 del Cddigo de Notariado de guatemalteco, indica que es 

testimonio, es la copia fie1 de la escritura matriz, de al razon de autentica o legalization, 

o acta de protocolaci6r1, extendida en el papel sellado correspondiente, y sellada y 

firrnada pro el notario autorizante o por el que deba substiiuirlo, de conformidad con la 

presente ley". 

; \ 

Los testimonios serdn compulsados por el notario autorizante; por el funcionario que 

tenga el protocolo en su poder, si esta legalmente autorizado para ejercer funciones 

notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que 

este temporalmente impedido para hacerlo. 

Los testimonios tambien "podrdn extender mediante copias impresas en papel sellado 

que podran completarse con escriti~ra a mdquina o manuscrita. Por medio de copias 



fotogrdficas instrumentos, casos cuales testimonios 

completaran con una hoja de papel sellado, en la que se asentarfr la razon final y 

colocaran 10s timbres respe~tiios."~~ 

El Director del Archivo General de Protocolos, extendera 10s testimonios de 10s 

lnstrumentos publicos contenidos en 10s protocolos existentes de dicho archivo, a 

solicitud verbal de cualquier persona, a excepcibn de 10s actos de ultima voluntad de 

acuerdo con el; y si este no pudiere por cualquier causa, lo hard el Secretario de la 

Corte Suprema de Justicia, o el notario que el Presidente del Organism0 Judicial 

designe para el caso. 

Para que las escrituras de enajenacion de bienes inmuebles o derechos reales y 

gravfrmenes sobre 10s mismos; puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad 

Inmueble, es requisito indispensable que el testimonio respective se inserten las 

constancias de solvencia del impuesto territorial del tres por millar y de 10s impuestos 

municipales, o 10s recibos que acrediten con el pago por el ultimo trimestre, y las 
1 \ 

constancias del pago de alcabala o del impuesto hereditario o de donacion, en su caso, 

o que se acornpanen del testimonio dichos atestados originales. Con el testimonio de la 

escritura debera presentarse al Registro de la Propiedad lnmueble un duplicado en 

papel sellado del menor valor, claramente legible, y que podrfr extenderse a papel 

Larraud, Rufino. Curso de derecho notarial. Phg. 148 

53 




Las hojas del testimonio seran numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final 

del instrumento se indicara el numero de hojas de que compone, personas a quienes se 

extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. 

Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertarA la providencia que lo 

ordenare, y si lo extendiere un notario por encargado de otro, debera indicarse tal 

circunstancia. El notario esta obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a 

10s otorgantes, sus herederos o cesionarios, a cualquier persona que lo solicite. 

Si el notario se negare a extender testimonio, el Juez de Primera Instancia, previa 

audiencia que le darA por veinticuatro horas para que exponga las razones que tuviere 

para negarse, dictara la resolution que procede; y si ella fuere en el sentido de ordenar 

que se d6 el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenarA la ocupaci6n dei tom0 

respective del protocolo designara al notario que ha de extenderlo. 

No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado ios 
( 

gastos y honorarios de autorizacion el instrumento y sin que se le anticipen 10s de 

expedici6n del testimonio, conforme arancel. 

Respecto al testimonio, Nery Roberto Muiioz lo define como "Testimonio conocido 

tambien como primer testimonio segun el orden que se extienda, en la copia fie1 de la 

escritura matriz, acta de protocolizacion y raz6n de legalizaci6n que expide al 



interesado, notario que lo autorizo otro esta expresamente facultado para 

en el cual se cubre el irnpuesto a que esta afecto al acto o contrato que tiene."a 

Segun Guillermo Cabanellas define al testimonio notarial como "Instrumento legalizado 

en el cual un notario da fe, que se copia total o parcialmente un documento o se resume 

por la via de re~ac ion .~~ 

El Cbdigo de Notariado de Guatemala, define el testimonio como Testimonio es la 
I B 

copia fie1 de la escritura matriz, de la razon autentica o legalizacion, o del acta de 

protocolizacion, extendida en el papel sellado correspondiente, y sellada y firmada por 

el notario autorizante o por el que deba substituirlo, de conformidad con la presente 

ley." 

"Nery Roberto, Mufioz. Ob. Cit. PAg.304 
55 Guillermo, Cabanellas Ob. Cit. B8g. 58 





3 Definicion de delito 

El delito como la razon de ser del derecho penal, y como raz6n de la existencia de toda 

actividad punitiva del Estado, al igual que el mismo derecho penal, ha recibido diversas 

denominaciones a travbs de la evoluci6n historica de las ideas penales. 

Manuel Ossorio establece que es: ". . . una accion tipicamente antijuridica, culpable y 

adecuada a una .figura legal conforme a las condiciones objetivas de b ~ t a . ~ ~  

Definir al delito desde un punto de vista legal, es necesario definir al delito en la forma 

que se expone el Codigo Penal, tal como el delito doloso, culposo y consumado. 

El Articulo 11del Codigo Penal establece respecto al delito doloso que: "...es doloso, 

cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se 
/' i 
,-...,' lo represents como posible y ejecuta el acto." 

El Articulo 12 del mismo texto legal, respecto al delito culposo establece que: "... es 

culposo cuando con ocasion de acciones u omisiones licitas, se causa un ma1 por 

imprudencia, negligencia o impericia ..." 

El Articulo 13 del mismo cuerpo normativo estipula respecto al delito consumado que: 

"... es consumado cuando concurren todos 10s elementos de su tipificacion." 

56 Ossorio, Manuel. Ob. Ci.PAg. 13 
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Es necesario tener en cuenta que el delito es una conducta humana individualizada 

mediante un dispositivo legal llamado tip0 penal, que revela su prohibicion, que por no 

estar permitida por ningirn precept0 juridico es contraria al orden juridiw y que, por 

serle exigible al autor que actuase de otra manera en esa circunstancia, le es 

reprochable. 

El injusto o sea la conducta tipica y antijuridica, revela el desvaloro que el derecho hace 

recaer sobre la conducta misma en tanto que la culpabilidad es una caracteristica que 

la conducta adhiere por una especial condici6n del autor por la reprochabilidad que del 

injusto se le ham al autor. 

En el antiguo derecho penal las caracteristicas delictuales de la antijuricidad y de la 

culpabilidad se confundian en una sola exigencia. Por consiguiente en el delito se 

distinguian irnicamente el aspecto material o sea la accibn humana y el aspecto moral 

la imputabilidad. 
/', i 

,' 

La caracterizacibn a que se estd aludiendo, delito es conducta tipica, antijuridica y 

culpable, viene a constiiuirse en el comi~n denominador de 10s autores modemos, sea 

que ellos sustenten la teoria clasica o la de la amion final en materia de delito. 

Es cierto que un pequeiio nirmero modifica algunos de 10s terminos o 10s reemplaza por 

otros que consideran m8s expresivos o exactos y que otro grupo reducido agrega otras 

caracteristicas. 
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Actualmente derecho penal modemo especialmente medio 

juridica se discute de: Delito, crimen, infraction penal, hecho o acto punible, conducta 

delictiva, acto o hecho antijuridico, hecho o ado delictuoso, ilicito penal, hecho penal, 

hecho criminal, contravenciones o faltas. Tomando en consideracibn la divisibn que 

plantea el CMigo Penal vigente guatemalteco, se afirrna que se adscribe al sistema 

bipatiio, al clasificar las infracciones a la ley penal del Estado en delitos y faltas. 

3.1 Naturaleza del delito 

Debido a que ha existido mucha pol6mica al respecto, y no se puede discutir de 

uniformidad debido a que la sociedad es cambiante; y que el delito tiene sus raices 

hundidas en las realidades sociales humanas que cambian a 10s pueblos; para 

encontrar la naturaleza del mismo se debe necesariamente referir a las escuelas mhs 

grandes que han habido en el derecho penal, las cuales son: 

Escuela CIBsica: "Considera que el delito es una idea de relacibn entre el hecho del 
, I 

hombre y la ley. Definiendolo asi; es la infraccidn de la ley del Estado promulgada para 

proteger la seguridad de 10s ciudadanos, resultantes de un acto extemo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y politicamente dailoso. Por lo que lo 

consideran un ente juridico, respecto al delincuente, indican que la imputabilidad moral 

y su libre albedrio son la base de su responsabilidad penal; la pena es un ma1 necesario 

para la realizacibn de la tutela juridica, ademhs indicaron que el derecho penal era una 

ciencia eminentemente juridica, para su estudio debia utilizar el m6todo I6gico 



abstracto, racionalista o especu~ativo.~~ 

Escuela Positiva: "Considera al delito como la accion humana resultante de la 

personalidad del delincuente, considerando al delito natural y no juridico. Definen al 

delito como toda accion determinada por motivos individuales y antisociales que alteran 

las condiciones de existencia y lesionan a la moralidad media de un pueblo en un 

momento determinado." 

< 

El delito como un fenbmeno natural o social; del delincuente es imputable debido al 

hecho de vivir en sociedad; la pena la consideraron como un medio de defensa social, 

imponiendose de acuerdo a la peligrosidad social y no al daiio causado, proponiendo 

las medidas de seguridad para prevenir el delito y rehabilitar al delincuente; y el 

derecho penal no lo consideraron ciencia sino parte de las ciencias naturales, y el 

metodo a utilizar ser6 el positivo, experimental y fenomenalista. 

, i 
Criterio legalists: "En un principio indicaba que el delito es lo prohibido por la ley, que es 

una definicibn muy amplia y no da ninguna certeza; posteriormente Carrara lo define 

como la infraccibn a la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de 10s 

ciudadanos, resultante de un acto extemo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y politicamente d a i i o s ~ . ~  

57 De Le6n Velasco, Haor Anlbal y De Mata Vela, J o e  Francisco, Derecho penal guatemalteco. P@. 
1O&y 109
'* Ibid. 
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Criterio filosbfico: "En un principio se aludib al aspect0 moral, por lo que 10s teologos 

identificaban con el pecado, mas tarde se le consider6 al delito como una accion 

contraria a la moral y a la justicia, de igual manera se le consider0 como la violacibn de 

un deber, el quebrantamiento libre e intencional de nuestros d e b e r ~ . ~  

Criterio natural socioldgico: Garbfalo lo define como ofensa a 10s sentimientos altruistas 

fundamentales de piedad y prohibidad en la medida en que son poseidos por un grupo 

social determinado; tambien lo definen como acciones determinadas por motivos 

individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la 

moralidad de un pueblo en un momento determinado. 

d. - Criterio tbnico-juridico: Franz Von Liszt expresa que es una accion antijuridica y 

culpable, castigada con una ~ena .~ '  

Emesto Belling manifesto que es una accion tipica, contraria al derecho, culpable, 

sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de 

penalidad. Sus aportes son: 

La Tipicidad: Como elemento esencial y formal descriptive, perteneciente a la ley y no a 

la vida real. 

La Antijuridicidad: Como caracteristica sustantiva e independiente del delito, separada 

totalmente de la tipicidad. 

IbM.
'' Von Liszt, Franz. Tratado de derecho penal. PBg. 18 



La Punibilidad: Como elemento del delito; no considera constituido el delito si no estin 

satisfechas las condiciones objetivas de punibilidad. 

Edmundo Mezger expresa quen es una accibn tipicamente antijuridica y culpablen. Luis 

Jimenez de Aslia, indica que el delito "es un acto tipicamente antijuridico, imputable al 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya 

conminado con una pena, o en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en 

Eugenio Cuello Calbn nos manifiesta que el delito "es la accibn humana antijuridica, 

tipica, culpable, sancionada por la ley"63 

Y finalmente el catedrhtico Jorge Alfonso Palacios Motta expresa que el delito "es un 

acto del hombre (positivo o negativo), legalmente tipico, antijuridico, culpable, imputable 

a un responsable, en ocasiones previa determinacibn de condiciones objetivas de 

punibilidad, y al cual se le impone una pena o una medida de ~eguridad".~ 

3.2 Elementos del delito 

Se indica de dos clases de elementos: Los Positiios que conforman al delito y 10s 

Negativos que hacen que juridicamente no exista el delito. 

62 De Asira. Luis Jimenez. Tratado de derecho penal. PBg. 456 
63 Cuello Calbn, Eugenia. Dimchi3 penal Pam generalyespecial. ~ a g .186 

Palacios Mota, Jorge Alfonso. Apuntes de derecho penal, PBg. 112 



Los elementos positives del delito: La acci6n o conducta humana, la tipicidad, la 


antijuricidad o antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas 


de punibilidad, la punibilidad. 


Los elementos negatiios del delito son: falta de accion, la atipicidad o ausencia de tipo, 


las causas de justification, las causas de inculpabilidad, las causas de inimputabilidad, 


la falta de condiciones objetivas de punibilidad, las causas de exclusibn de la pena o 


excusas absolutorias. La legislaci6n guatematteca al referirse a 10s elementos negativos 


del delito lo hace como causas que eximen de responsabilidad penal, asi: 


-.Causas de inimputabilidad. Regula en el Articulo 23 C6digo Penal. 


- Minoria de edad, 

- Trastomo mental transitorio. 

- Causas de justiicaci6n. Articulo 24 C6digo Penal. 

- Legitima defensa, 

- Estado de necesidad, 

- Legitimo ejercicio de un derecho. 

- Causas de inculpabilidad. Articulo 25 C6digo Penal. 

- Miedo invencible, 

- Fuerza exterior, 

- Error, 

- Obediencia debida, 

- Omision justificada. 

Los elementos accidentales del delito, la trata como circunstancias que modifican la 
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responsabilidad penal, ya sean atenuantes o agravantes. Regulados en 10s Articulos 26 

y 27 del CMigo Penal. 

La accibn o conducta humana: Al referirse a la accibn presenta equivocos debido a la 

mljltiple signification en el derecho, por lo que deberia decirse conducta humana, que 

tiende a eliminar las canfusiones. 

Su naturaleza "se considera como acontecimiento causal, debido a que causa una 

modificacion en el mundo exterior; per0 algunos lo tratan como un acontecimiento 

finalista, debido a que el hombre por su conocimiento causal puede prever en cierta 

medida las posibles consecuencias o sea obran con un fin. Regulado en el articulo diez 

del C6digo Penal, lo trata como un acontecimiento causal, o sea que su naturaleza es 

mas causal que fina~iza.*~ 

Definition: Es una manifestation de la conducta humana consiente, voluntaria o 

inconsciente, involuntaria, algunas veces; positiva (activa) o negativa (pasiva) que 

causa una rnodificacion en el mundo exterior (mediante un movimiento corporal o 

mediante su omision y que esth prevista en la ley. 

De la anterior definicibn se infiere que la conducta humana en el delito puede realizarse 

bdsicamente de dos forrnas: Obrar activo, comision. 

= Requiere un acto voluntario, product0 de la conciencia y voluntad del agente. 

- Requiere un acto corporal extemo que produzca una rnodificacion del mundo 
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exterior. 

- Requiere que el acto est6 previsto en la ley como delito. 

- Obrar pasivo (omisi6n) 

- Requiere inactividad voluntaria. 

- Requiere la existencia de un deber juridico de obrar 

3.3 Clasificacion de 10s delitos 

La clasif1caci6n doctrinaria la plantea asi: "Por su gravedad: Delitos: Son infracciones 

graves a la ley penal; faltas: Son infracciones leves a la ley penal.& 

Por su estructura: Simples: Son 10s compuestos de 10s elementos descritos en el tipo, y 

violan un solo bien juridico tutelado; complejos: Son 10s que violan diversos bienes 

juridicos y se integran con diversos tipos delictivos. 

Por su resultado: Delitos de daiio: Son 10s que efectivamente lesionan el bien juridico 

tutelado, produciendo modification en el mundo exterior; delitos de peligro: Son 10s que 

proyectan a poner en peligro el bien juridico tutelado; y delitos perrnanentes: Son 10s en 

que la acci6n del sujeto activo continua manifesthndose por un tiempo mas o menos 

largo. 

Por su ilicitud y motivaciones Comunes: Son aquellos que lesiona o ponen en peligro 

valores de la persona individual o juridica; politicos: Son aquellos que atacan o ponen 

66 Binder,Albert0 Martin. Palitla ccrimlnal, demha Wnal y Smiedad ttemocl$tica. Pag.16. 
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en peligro el orden politico del Estado; y sociales: Son aquellos que atacan o ponen en 

peligro el r6gimen social del Estado. 

Por la fonna de la accibn: delitos de comision: En ellos la conducta humana consiste en 

hacer algo que infringe una ley prohibitiva; delitos de omisibn: En ellos, la conducta 

humana consiste en un no hacer algo, infringiendo una ley preceptiva, que ordena 

hacer algo; delitos de comisibn por omisibn: En ellos la conducta humana infringe una 

ley prohibitiva, mediante la infraction de una ley preceptiva, es decir, son delitos de 

accion cometidos mediante una omisibn; delitos de simple actividad: Son aquellos, que 

no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior, es suficiente la simple 

conducta humana. Ejemplo participar en asociaciones ilicitas. 

Por su grado de voluntariedad o culpabilidad: Dolosos: Es cuando ha existido proposito 

deliberado de causarlo por parte del sujeto; culposos: Cuando sin existir propbsito de 

cometerlo, este se produce por imprudencia, negligencia o impericia del sujeto; 

preterintencional: Cuando el resultado producido es mucho m8s grave que el pretendido 

por el sujeto. 

3.4 Clasificacion de los delitos segun la -ria 

Escuela Clasica: Esta escuela elabora diversas clasificaciones de delitos. Enunciar las 

caracteristicas del positivismo como corriente iilosofica del derecho penal, valorando las 

aportaciones de sus doctrinas, per0 en virtud de su fracas0 la Escuela Positiiista 

pretendib fonnular un concept0 sociol6gico. Representantes: Enrico Ferri, Rafael 
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Garofalo Lom broso. bases cientificas corresponde las 

ciencias naturales. 

Garbfalo con su teoria del delito natural, quien se encontro con que es imposible 

concebir un conjunto de acciones que en todos 10s tiempos y en todos 10s paises, 

hayan sido consideradas como delictuosas. Abandona el examen de 10s hechos 

universalmente odiosos y castigados en todo tiempo y lugar y acude al anhlisis de 10s 

sentimientos que integran el sentido moral de las agrupaciones humanas. Guiado por 

Darwin y Spencer, llega a la conclusion de que solamente hay dos sentimientos 

fundamentales: el de la piedad y la probidad, y concebido asi, define el delito de la 

siguiente manera: "Ofensa a os sentimientos altruistas fundamentales de la piedad y la 

probidad en la medida en que son poseidos por un grupo social detern~inado".~~ 

De esta definicidn infiere Garofalo que 10s delitos naturales constituyen dos categorias: 

- Ofensas al sentimiento de la piedad: 

- Todos aquellos actos que tiendan a producir un ma1 fisico en las personas. 
, 

- Actos que producen a la vez un dolor fisico y moral. 

- Acciones que producen un dolor moral. 

- Ofensas al sentimiento de la probidad: 

- Agresiones violentas contra la propiedad. 

- Ataques a la propiedad sin violencia per0 con abuso de confianza. 

- Ataques directos a la propiedad y a 10s derechos civiles de las personas. 

''Darwin de L&n, Spencer Vallenades. Libro de la piedad y probidad. PBg. 82 
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Existen hechos aunque atacan ninguno dichos sentimientos, suponen 

peligro para la organizaci6n politica del estado y es 16gica que se castiguen tales 

hechos como delitos. Los mismos ya no son delitos naturales, sino legales o de 

creacion politica. 

Entre ellos figuran: 

- Las acciones que van contra el Estado. 

- Las acciones que atacan al poder social sin un fin politico. 

- Las acciones que atacan a la tranquilidad pirblica, a 10s derechos politicos de 10s , 


ciudadanos o el respeto debido al culto o al pudor publico. 


- Las transgresiones de la legislaci6n particular de un pais. 

En un principio "la tesis de Garofalo no satisfizo ni a 10s mismos positivistas por 

recordar la vieja divisi6n clasica de 10s delitos, per0 con el tiempo la critica se templa y 

las definiciones que presentan algunos tratadistas, como Ferri, Colajani y Durkheim, 

son, en esencia, analogas a la de ~ a r o f a l o . ~  

I I 

Negaci6n del libre albedrio: "Esta escuela afirma que el hombre no escoge libremente y 

de manera consciente el ma1 sobre el bien; puesto que es un ente natural y, en algunos 

casos, con anormalidades que evitan su sano y libre discemimiento, no puede elegir.&' 

Al respecto, cabe destacar la influencia de Cesar Lombroso, con sus estudios mMicos 

y antropolbgicos que dieron origen a la teoria del criminal nato.icha escuela afirma que 

68 Ibid. 
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hay hombres que nacen con predisposicibn hacia su futura manera de comportamiento, 

de acuerdo con sus caracteristicas biologicas, antropolbgicas y psicoltgicas. 

Responsabilidad Social: "A diferencia de la escuela clasica, la positivista manifiesta que 

la responsabilidad, lejos de ser moral, es de tipo social. La colectividad, al tener en 

cuenta la posible predisposicion hacia el delito en deterrninados sujetos, debe tomar las 

medidas necesarias para prevenirlo y, en un momento dado, defender~e.~~' 

Pena proporcional al estado peligroso: "En esta corriente se niega que la pena tenga o 

deba tener proporcionalidad directa con el delito, y se asegura que debe ser 

proporcional al estado peligroso, independientemente del tipo y la gravedad del delito. 

Prevencibn: De 10s postulados anteriores se desprende la importancia de la prevencibn 

del delito, que debe darse en lugar de la ~presibn."~' 

Los positivistas creen que, al igual que en la medicina, es m6s conveniente prevenir 

que curar. La medida de seguridad es mAs importante que la pena. En vez de castigar 

se debe prevenir y, por tanto, aplicar las medidas de seguridad para evitar las penas. 

Se hacen clasificaciones de las medidas de seguridad seglin diversos criterios, y se 

afirrna que debe aplicarse la mAs adecuada al caso, en virtud de la peligrosidad y 

caracterologia especificas del sujeto. 



Clasificacion de delincuentes: A esta escuela no le preocupa tanto la clasificacibn 

delitos como la de 10s delincuentes, con fundamento en su peligrosidad y caracteristicas 

sociales y psicolc5gicas, de las cuales existen diversas clasificaciones. Sustiiutivos 

penales. Se proponen 10s sustiiutivos penales como medios para evitar la abundancia y 

crueldad de las penas. Los positivistas consideran ineficaces a las penas, y se plantean 

numerosos sustitutiios: religiosos, maicos, psicol@icos. 

Delito: Accibn humana, "TCpicamente antijuridica, culpable, culpabilidad: formacibn de la I 
\ 

voluntad contra un deber de una Persona y que es reprochable a su autor. El Juez 

imputa el delito a su autor como consecuencia de haber formado su voluntad contra un 

deber impuesto por una persona. Ya no hay tbrmino psicolbgicos; culpabilidad 

Caracteristicas: Formacion de la voluntad. Posibilidad de reprochar. Imputabilidad: 

capacidad para actuar culpablemente. Hay dos formas de actuar culpablemente: 

( I ,1 

Dolo: voluntad de obrar segQn 10s elementos del tipo y tener conocimiento de ello, y 

conciencia de que se obra antijuridicamente. Imprudencia: incurre en un error, en una 

falta de cuidado; ha infringido un deber de cuidado; no tenia voluntad de causar ese 

resultado. 

La concepcibn neocldsica es dominante hasta 10s aiios 30-40 (es Espaiia dura mds), 

por eso surgen objeciones: Politico-criminales. lndiferencia de la dogmdtica del derecho 

mailto:psicol@icos


publico frente sociedad, debido valorativo del 

concepto de delito neoclasico, no establecia ningun valor, es neutral respecto a 10s 

valores, indiferente; por eso daba igual la ideologia (corrientes totalitarias); penalistas 

indiferentes ante, por ejemplo, el nazismo. Ellos no juzgaban 10s valores. Etnicas. 

lnsatisfaccibn metodologica porque partir de la accion tipica, es decir, porque partir del 

concepto de accidn que ya no es la base del sistema. 

Contradiccibn: decir que el tipo tiene elementos subjetivos, por eso no incluir el dolo, 

porque lo enwadran en la culpabilidad, no en el tipo. Los delitos culposos no 

encontraban una perfecta localizacidn sistem8tica. Porque esto surge una nueva 

corriente. 

De acuerdo con esta concepcibn, la nocibn tripartita no puede ser aceptada, sobre todo 

por el hecho de considerar la antijuricidad como un elemento del delito. Segun 10s 

partidarios de esa posicibn, la antijuricidad no puede ser considerada como un 

elemento mds junto a la accibn o hecho humano y la culpabilidad. 

Entre los autores modemos que siguen la biparticibn: un elemento objetivo que consiste 

en el hecho material o comportamiento exte~ior del hombre: y un elemento subjetivo, 

dado por la actitud de la voluntad que da origen al hecho material, la voluntad culpable. 

La antijuricidad para esta concepcidn no es un elemento del delito. Es, como lo sefialb 

Rocco, la esencia misma, la naturaleza intrinseca, el in se del delito. Y como car6cter 

esencial del delito, lo abarca en su totalidad y en todos sus factores. 



hechos punibles: Los tipos del delito. hecho juridico, 

es un hecho que tiene importancia juridica, por cuanto el derecho le atribuye 

consecuencias juridicas, el nacimiento de derechos para el agraviado y para el Estado, 

como el persecutor de 10s delitos, y pbrdida de derechos para el delincuente. 

Como el delito es un hecho juridico voluntario, supone que 61 es ante todo un hecho 

humano y no un hecho natural. Es una accibn, un obrar con efectos comprobables en el 

/
I I 

mundo exterior, y no una simple declaraci6n de voluntad; y es, ademhs, una acci6n 

voluntaria y consciente, y por tanto imputable, es decir, referible al sujeto activo como 

suya. Lo que da lugar a la clasificaci6n de 10s tipos de delito que hace a continuaci6n: 

En este mismo orden de ideas, atendiendo a la duracbn de las consecuencias del 

delito, estas son permanentes; es decir, hay delitos instantAneos y delitos permanentes, 

en cuanto a 10s actos de se realizaci6n con efectos permanentes, cuya caracteristica 

es la duraci6n de las consecuencias del delit~. 

\' Ahora bien, dentro de las especies del delito, que por ser varias, conforme a 10s fines 

que se persigan para su tipificacion, o conforme al bien juridico que tutela la ley, entre 

otros aspectos, como la que se ha realizado al principio de este adpite, tenemos 

ahora: Conforme a su gravedad, tenemos delitos y faltas; habrA delito siempre que se 

realice la conducta prevista y sancionada por la ley penal o en alguna otra ley especial, 

en tanto que la fab, no obstante ser una conducta contraria a la ley y sancionada 

por esta misma, la sanci6n la aplica una autoridad u Brgano diferente al Poder Judicial 

o Tribunal, generalmente una autoridad de indole administrativa. 
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Segun la intencion con que se comete o realiza la accibn que da origen al delito, 

tenemos delitos con intencion o dolosos, culposos o contra la intencion y 10s que son 

cometidos m8s all8 de la intencion o preterintencionales. Si se ha deseado realizar la 

accibn u omisibn para la comisibn del delito y previsto el resultado del mismo, se esti 

ante un delito doloso. En tanto, que si de deseaba realizar la accion u omision, per0 no 

el resuttado del delito, se trata de un delito culposo. Y cuando se ha deseado realizar la 

accibn u omisibn y no el resultado como consecuencia, en su integridad, sin0 un efecto 

menos grave, se trata de un delito preterintencional. 

bos delitos tipo, o tambihn simples o netos, son 10s que se presentan en su puro modelo 

legal, sin mas caracteristicas que sus elementos esenciales; y 10s delitos 

circunstanciados son 10s que ademas de contar con los elementos esenciales, se 

presentan acompaiiados de circunstancias o accidentes a sus elementos. Por su 

efecto, 10s delitos se consideran simples y complejos, forrnales y materiales, de lesibn y 

de peligro. Son simples, o insubsistentes, en el que coincide el momento ejecutivo y el 

momento consumativo, se realizan ambos en un sblo acto o momento. Los complejos o 

plurisubsistentes, son aquellos cuya accibn ejecutiva consta de varios actos en que 

puede integrarse. 

3.5 Pluralidad de 10s delitos 

Conocido como concurso de delitos, es cuando el mismo sujeto activo ejecuta varios 

hechos delictuosos, de la misma o de diferente indole, en el mismo o en distinto 

momento; pudiendo ser: 
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concurso ideal, Formal, se produce mediante dos supuestos: Cuando un solo hecho o 

acto delictivo sea constitutivo de dos o mhs delitos; Cuando un delito sea medio 

necesario para cometer otro delitos. 

La pena a aplicarse es de acuerdo a la absorcibn, por el cual la pena de mayor 

gravedad absorbe a las menores. 

! 

Concurso real o material, Surge cuando el sujeto activo ha realizado varias acciones, 

cada una de las cuales por separado es constitutiva de un delito, la pena a imponer es 

la acumulacibn de cada una de ellas, sin que sobrepase el mdximo de 50 aiios de 

prisibn. 

Delito continuado. Se da mediante una unidad de delitos, que se da cuando el sujet~ 

activo, con unidad de proposito y de derecho violado, ejecuta en momentos distintos 

acciones diversas; cada una de las cuales, aunque integre una figura delictiva, son una 

\ ejecucibn parcial de un solo delito. La pena a aplicar sera la correspondiente al delito 

cometido, aumentada en una tercera parte, con 10s limites mciximos de 50 aTios de 

prisibn y 200 mil quetzales de multa. 

Antes de abordar el examen de las clases de concursos de delitos es precis0 decidir 

cucindo concurre un hecho y cuhndo varios. La cuestion es previa porque de ella 

depende la clase de concurso de delitos: cuando concurren varios hechos que dan 



lugar a varios delitos se habla de c<concurso real)), mientras que cuando un solo hecho 

constituye dos o m6s delitos tenemos un concurso ideal. 

El C6digo penal parte tambibn de esta distincibn cuando somete a un tratamiento 

diferenciado 10s casos en que un s61o hecho constituya dos o mas delitos. No cabe, 

pues, prescindir de la problemdtica de la unidad o pluralidad de hechos y entender que 

basta estudiar la unidad y pluralidad de delitos. 

Varios son 10s criterios que se han propuesto para determinar la unidad de hecho. 

Desde luego, hay que descartar la posibilidad de atender exclusivamente a datos 

naturalisticos, pues ni es posible buscar una clara soluci6n de continuidad a 10s 

movimientos fisiol6gicos, ni bste es el punto de vista que utilizamos normalmente para 

afirmar que existen una o varias. acciones. 

Seria absurd0 pretender que 10s innumerables movimientos musculares que llevan a 

disparar sobre una persona constituyen otros tantos hechos en el sentido del Derecho 

penal: si el disparo causa la muerte de la victima hablaremos de una sola acci6n 

homicida. El concept0 de unidad de hecho es, pues, valorativo, en el sentido de que 

depende de una determinada valoraci6n segun la cual varios movimientos musculares 

deben contemplarse como formando una unidad. 



esto habria acuerdo doctrina. Mir sostiene, quienes sostienen 

criterio para valorar un hecho como unitario en Derecho penal sblo puede ser juridico y, 

m8s en concreto, segcin se desprende del sentido de 10s tipos corre~~ondientes.~~ 

Esta es la solucion preferible, puesto que existen distintos puntos de vista posibles para 

decidir socialmente la presencia de un solo hecho y es 16gico que el derecho penal elija 

de entre ellos el que le es propio. Asi, por ejemplo, un homicidio podria verse como 

parte de un hecho mhs amplio consistente en un atentado contra varias personas y, 

viceversa, como una suma de actos parciales que puedan tener sentido por si solos 

per0 para el derecho penal el homicidio constiiuye la unidad valorativa decisiva, puesto 

que es la que importa para decidir la presencia de un hecho tipico. La descripci6n tipica 

opera, pues, como una plantilla que recorta un determinado fragment0 de actividad 

humana y permite considerarla constitutiva de una unidad de hecho. 

La terminologia que es empleada de unidad de hecho tiene la ventaja, sobre la unidad 

de accibn, en permitir vincularla a la unidad tipica sin desconocer que el tipo describe a 

menudo varias acciones: toda unidad tipica supondrh unidad de hecho, aunque 

implique en ciertos casos pluralidad de actos tipicos. Pero lo cinico que importa para 

decidir si existe un concurso real o un concurso ideal, y por tanto, si varios delitos se 

hallan constituidos por varios hechos o por uno solo, es la unidad de hecho, no la de 

actos. 

"Mir Puig. Ob. Cit. Pdg.211 



Una vez decidido que la unidad de hecho depende de la descripcibn tipica, se plantea 

la cuestion de qu8 elementos del tipo deben tomarse en consideracion. La doctrina 

dominante atiende a la conducta tipica, mientras que rechaza el punto de vista del 

numero de resultados. 

Asi, se afirma que realiza un solo hecho quien causa la muerte de varias personas 

mediante una sola conducta de colocacion de una bomba; aunque nadie duda que en 

este caso existiran tantos delitos de homicidio cuantas victimas se produzcan, se 

mantiene que ello tiene lugar a trav6s de un solo hecho porque la conducta tipica es 

sblo una, seria un ejemplo de concurso ideal de delitos, que recibe un tratamiento mas 

benevolo que el concurso real por parte del Derecho positivo. Pero, si se acoge el punto 

de vista de la descripcibn tipica, esta solucion no resulta coherente. 

Los tipos no sblo describen conductas, sino que ello sdlo sucede en 10s delitos de mera 

actividad. Los tipos de resultado material exigen incorporar b te ,  como elemento 

decisive, a la unidad de hecho de que se trate al menos en Derecho peruano que es 

. . un derecho penal de acto. 

Todo ello permite afirmar lo siguiente: la producci6n dolosa de varios resultados 

materiales tipicos mediante una sola conducta da lugar a varios hechos mientras que 

constiiuirii un solo hecho la lesidn ideal de varios bienes juridicos mediante un solo 

comportamiento. 



- - 

matar varias personas dolosamente varios hechos homicidio, 

se hace mediante varios disparos como haciendo explotar una bomba: En cambio, el 

dar muerte a un policia s610 dara lugar a un hecho. 

En 10s delitos de varios actos, como el de rob0 con violencia o intimidacibn, que 

requiere el apoderarniento y la violencia o intimidacibn y en el delito perrnanente. En 

todos estos casos sigue habldndose de unidad de accibn en aentido estricta, aunque 

mmo seiiala Mir Puig, seria preferible hacerlo de unidad de hecho en sentido estricto. 

La valoracibn social unitaria de varios actos contiguos no opera por sC sola, sin0 como 

criterio junto a otros criterios juridicos del que puede partir la interpretation del tipo. 

Las faltas son infracciones menores dentro de la tipicidad penal, que se caracterizan 

por no conllevar una pena privativa de libertad en si mismo, sin0 por multas. 
i 
i 

Una falta o contravencibn, en derecho penal, "es una conducta antijuridica que pone en 

peligro algun bien juridico protegible, per0 que es considerado de menor gravedad y 

que, por tanto, no es tipificada cam0 de~ito."~~ 

74 De Le6n Velasco. Ob. C i  Pag. 157 



antijuridicidad y culpabilidad. La unica diferencia es que la propia ley decide tipificarla 

como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su menor gravedad. 

No asi si esta se estuviese adecuado a legislacibn y se tomara como tal esta se 

consideraria una falta Penal, con regulacibn especifica a su generalidad, dado que, por 

definicibn, la gravedad de una falta es menor a la de un delito, las penas que se 

imponen por las mismas suelen ser menos graves que las de 10s delitos, y se intenta 

evitar las penas privativas de libertad en favor de otras, como las penas-pecuniarias o 

las de privaciones de derechos. 

3.7 Oefinicionde penas 

La genesis de las penas nace "en la edad media, es cuando aparece la pena como una 

potestad del Estado. En la actualidad se le concibe como aquellas restricciones y 

privaciones de bienes juridicos, seAalados especificamente en la ley penal; cualquier 

i ' otro tipo de sancibn que no provenga de la ley penal no es considerada como pena 

para 10s efectos del derecho penal."" 

El fin ultimo de la pena es negar el delito, "en el sentiio de anular el desorden contenido 

en la aparicion del mismo, rafirmando la soberania del derecho sobre el individuo. Se 

dice entonces que el origen y significado de la penal tiene intima relacibn con el origen 

y significado del delito, debido a que es el presupuesto indispensable para su 

''De Ledn Velasco. Ob. C k  P8g. 253 
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Es una consecuencia eminentemente juridica y debidamente establecida en la ley, que 

consiste en la privacidn o restricci6n de bienes juridico, que impone un 6rgano 

jurisdiccional competente en nombre del Estado, al responsable de un ilicito penal. 

La caracteristicas de las penas es un castigo: Debido a que aunque no se quiera, la 

pena se convierte en castigo para el condenado al privarle o restringirle & sus bienes 
'\ 

juridicos, sufrimiento que puede ser fisico, moral o espiritual. 

Y la naturaleza es pliblica: Debido a que solamente al Estado corresponde la 

imposici6n y ejecuci6n de la pena. 

Es una consecuencia juridica: Debido a que d e b  estar previamente determinada en la 

ley penal, y solo la puede imponer un drgano jurisdiccional competente al responsable 

mediante un proceso preestablecido en la ley. 
I i 

/ 

Debe ser personal: Solamente debe sufrirlo un sujeto determinado, solamente debe 

FecaeF sobFe el condenado, debido a qte nadii puede se~c a d i p o ~h e c k  

cometidos por otros. 

Debe ser determinada: La pena debe esta determinada en la ley penal, el condenado 

mdebesuf~ iF~sde lapemimpue&quedebese~~.  



Debe ser proporcional: Si la pena es la reprobacion a una conducta antijuridica, dsta 

debe sef en p r ~ a lac natwaleza~ y a la gavedad de+W o ,  atend'& los 

detalles particulares del mismo debido a que no existe dos casos iguales en materia 

penal. 

Debe ser flexible: Debe existir la posibilidad de revocacibn o reparacibn, mediante un 

~~, e n d c a s o d e e ~ ~ ~ ,d e b i d o a q u e d j u z ~ s i e m p F e e s t m s e f ~  

con la posibilidad constante de equivocarse; ya que debe ser la pena proporcionada y / 

se puede graduar entre un minimo y un mhimo de acuerdo al artlculo 65 del Cbdigo 

P d .  


Debe ser dtica y moral: La pena debe estar encaminada a hacer el bien para el 

dehwente, p o ~bque nodebe cmvertikse en ona venganza del Estado en Rombre de 

la sociedad; debe tender a reeducar, a reformar, a rehabilitar al delincuente. 

3.8 Ottas caracteristicas de las penas 

Las caracteristicas que se desarrollan a continuacibn son las que distingl~en a la pena 

desde unptmbdecFiminaC: 

Personal: Con respecto a esta caracteristica se entiende que solamente debe de 

culpabilidad; por consiguiente, nadie puede ser castigado por ilicitos cometiios por 

otros, la responsabilidad se entiende que es personal porque va ser aplica a la persona 
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p o d e m ~ w e l s u f i r i m i e & d e l & W @ e > c t e n d e ~ s e a s u f ~ o a  

terceras personas, es decir, que a pesar de que es personal tiene trascendencia social. 

Un efecto secundario lo encontramos en las repercusiones negativas que la ejecucibn 

d e l a p e n ; + p u e d a t e n e ~ e n l a f a m W d e l ~ ,u n c l a F o ~ l o ~ ~ a m o s e n  

el alto indice de adiccibn a las drogas de niiios y adolescentes, la desintegracibn 

familiar, la prostitucibn etc. 

Que son la consecuencia de la aplicacibn de una pena a alglln familiar; de esta 

mawfa se pf- a& laexisfenciade&entiis iftd.ife&as del delito p o ~v O ~ ~ s  ser 

victimas directas de la pena. 

Proporcionada: Con relacibn a estas caracteristicas De Lebn Velasco y De Mata Vela 

selialanque lapermdebes e ~pfoporciomdaa la Wwalezay a lag~awckddel&lib, 

atendiendo a 10s caracteres de la personalidad del delincuente, valorados objetiva y 

subjetivamente POP el juzgador en el momento de dictar sentencia ~ndenator ia .~~  Esta 

( - )  p r o p m W W  que debe existir entre la perm y et cktito es hrea prhcmht det 

juzgador, quien debe ser abjetiva a la hora de aplicar una pena, basandose en 10s 

medios probatorios que se produzcan durante el debate; seria ildgico pensar que una 

una pena m8xima. 



La proporcionalidad de la pena debe tener en cuenta la mayor o menor peligrosidad del 

culpable, lof antecedentes personales de esie y de la v W w ,  el m6uil del deb,  la 

extensidn e intensidad del daAo causado y las circunstancias atenuantes y agravantes 

que concurran en el hecho apreciadas tanto pos su nlimero como por si entidad o 

lrnfwtmb. 

Deteminada: En cuanto a esta caracteristica consider0 que la pena debe de estar 

dektmhada e la legsk16npenal, el amdenado no&be de tewr mas wf&nienb que 

el que la ley seiiala, esta caracteristica va intimamente relacionada con el principio de 

legalidad puesto que el juzgador no debe de aplicar una pena que no este preuiamente 

e&aMecid;, en laley. 

Flexible: A la anterior caracteristica le sumamos la de flexibilidad, en el entendido que 

d e b e s e r f ~ & h ~ d e n t ~ o d e C m C ~ y d x h q u e & l a l e y ,  endartkulo65 

del Cbdigo Penal se establece que "el juez o tribunal determinarb en la sentencia, la 

pena que corresponda, dentro de un minimo y una mhimo selialado por la ley, para 
\ 

cada deb". €st& a ~ a c t e ~ i s t b  ser flexible t m W n  en cumto ase extiende a que &be 

una impugnacibn para reparar un error judicial; como dice Sebastihn ~oler."'~ 

Citado por De L&n Velasco y De Mata Vela, la pena es elaborada y aplicada por el 

W e ,  ptx d&suponesiempfeunaposhlldaddeeguivocac'kh. 

-

"Sebastian Soler Derecho Penal @g. 67 
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Pronta e ineludible: Para cumplir con las finalidades de la pena, es necesario que la 

ju&icii se itp~ontae iwklibk. Citado p o ~Map& &#arena, Robespierre, en st, 

discurso sobre 10s principios de moral politica, afirma taxativamente que "la lentitud de 

los juicios equivale a la impunidad y la incertid~~mbre de la pena estimulada a todos 10s 

c ~ h p a ~ e s " . ~ ~  

Una administracibn de justicia ineficaz consigue con su lentiud que el poder intimidante 

de la pena desapaezca, la- c m i e m i i  social pert-a pof el cFimen @ 

insatisfecha al ver que 10s culpables siguen sin castigo y la ejemplaridad de este 

desaparece con el tiempo, ejemplo latente en estos tiempos son 10s linchamientos, ya 

que laspersonasoptan p o ~  justicii con su propia m.hace~ 

De todo lo anterior, se puede afirmar que la pena debe ser aplicada con la mayor 

brewlad p d k ,  p o ~la- M i k tnegativa de b s  retmsos en la @midm de ju&kii 

que es latente cuando el sujeto se encuentre en prisi6n preventiva. 

Individualizada: Partiendo del principio constiitucional de que en Guatemala todos 10s 

w e s  htmmossonWese@wksend i a d y d e ~ e c b ,la ley penal, cwmtoda ley, 

responde a 10s principios de generalidad e igualdad. El legislador al tipificar 10s hechos 

constitutiios del delito, no lo hace para alguna persona en particular, lo hace en forma 

&&&a, de manefade que a la h a  de que alguna persona tmsg~edala ley exm& 

que debe de individualizar al infractor para poder aplicar la pena. 

''Mapelli Caffarena,discurso sobre moral politica. PBg. 2 
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Como Mapelli Caffarena: "La penal, wmo toda ley, responde 

de generakkd e gttddad. El ie@dadwt i p i f i  hechos; no puede tene~a la vista 

personalidades concretas. Pero como la pena no se impone a hechos sin0 a personas, 

y no a personas en abstracto, sino a individuos wncretos, se exige su 

norrna general al caso wncreto, no puede hacerse atendiendo a rasgos especificos que 

no justiquen un tratamiento penal diferenciado. 

3.9 Su naturalezay sus fines 

"La naturaleza de la pena es pliblica, porque sdlo el Estado puede crearla, imponerla y 

ejecutarh, deb& al !us P W t ,  per0 este podeF &A litrtitado pd m i  de 
legalidad, nullun crimen, nulla pena sine lege, ya que si no esth previamente 

deteninado en la ley no puede imponerse ninguna pena.& 

En cuanto a 10s fines, aparte de la funcidn retributiva, debe asignarsele un fin de utilidad 

\ 

socialq t e  debe tradwikse en laWrva pfevewhdeCWQy laM t v a r- m' 

del delincuente. 

Tanto el fundamento como 10s fines de la pena son enfocados por 3 teorias asi: 

mediante la imposicion de un ma1 penal, con el objeto de alcanzar la justicia. Se 

fundamenta en el castigo retributivo. 



pretende prevenir la comision de nuevos delitos. 

Teoria de la prevencibn general: Sostienen que la advertencia no debe ir encaminada 

sdmente en f m individual, S~FIO de tipo m a +  a todos los ciuckhms, 

intimidandolos sobre las consecuencias pemiciosas de su conducta antijuridica. 

La purribilidad la punicibn y la pena 

La punibilidad: Es la abstracts desc~'ipcibn de la pena que plasma como una amenaza 

de pfevenci6n gene~al, el legiskkwen la ley penal. 0sea que es ladetemrinacii de la 

sancitin en la ley penal. 

La punicion: Es la fijacibn de la particular y concreta privacibn o restriceion de bienes al 

~ iauioF dd delito, F&Z& por eljuez pa~a & laprevenci6t-tgene~alo dekmbck 

cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad. 0sea que es la imposicibn judicial 

de una pena. 

La pena: Es la real privacibn o restriccibn de bienes del autor del delito, que leva a 

caboel &gam ejecutbopwa laprevencibn especial, detemrinada en su ~&ximt> p o ~la 

culpabilidad y en su minimo por la personalizacibn. 0 sea que la pena consiste en la 

ejecucibn de la punicibn impuesta por el Juez en su sentencia condenatoria. 



1 

pen a castigo que la ley por la comisibn delito. Ningun 

ca&igarB am d ~ apena que la que le s e W  una ley dictada con antehidad a su 

perpetracibn. 

Segun la ciencia de la penologia: La pena es la liltima reaccibn instiiucional de carhcter 

j&Ki o admhi&a#iva, ante la tmmi& de un heck pemhentepuniMepor paFte de 

un sujeto imputable. 

La penologia se ocupa del estudio de las penas y las medidas de seguridad, asi cumo 

de las in&itwiones post €aF€ebtias. 

Caracteres de la pena: Las penas se imponen con la intencibn de salvaguardar a la 

so€Wadmnt~ael€FimeF). 

3.10 Clasificacion de las penas 

Las penas se clasifican en: Principales y Accesorias, regulados en 10s Articulos 41 y 42 

d e C ~ P ~ d e ~ , l a ~ € U a l e f s e~ s i d e f a n s o n l a s ~ s ~ ~ s .  

Son Principales: La de muerte, la de prision, la de arrest0 y la multa. 

Son Accesorias: La inhabilitacibn absoluta o especial, el comiso, la perdida de 10s 

pago de costas y gastos procesales, la publication de sentencias y todas aquellas que 
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~ t r asleyes senalan. 

Atendiendo a la Materia sobre la que recaen y el Bien Juridico que priva o restringe; 

PemCapital: 

Pena privativa de libertad: Consiste en la prisi6n o arresto, que priva al reo de su 

encerrdndolo en una prision. 

Pena restrictiva de libertad: Son aquellas que limitan o restringen la libertad del 

cmdetmbalde&iinstt.le unespe€ifiokQaf de fedefI€ii:Lad&en€ii€ l o m k i i .  

Pena restrictiva de derechos: Son las que restringen o limitan ciertos derechos 

individuales, civiles o politicos. Regulados en 10s Articulos 56 al 59 del Codigo Penal. 

Pena pecuniaria: Son las penas de tipo patrimonial que recaen sobre la fortuna del 

Penas infamantes y penas aflictivas: Las infamantes privan o lesionan el honor y la 

d i deC amhado. Las dktivas son de tipo corporal que =usan dokx o 

sufrimiento. 

Atendiendo a su magnitud, las penas pueden ser: Penas fijas o rigidas: Son aquellas 

~ s e ~ ~ i t ~ m u y b i e n ~ ~ s e n f o n n s t ~ e c i ~ e i n v ~ e n l aley, no 

existiendo ninguna posibilidad de graduarlas. 
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variables, flexi bles divisibles: Son aquellas que se encuentran 

Pena mixta: Es cuando se aplica dos clases de pena: prisibn y multa. 

Penas temporales y perpetuas: Son temporales aquellas que tienen un tiempo de 

dtlfxwc*y-. S o n ~ s ~ s ~ e n s t , d t l f x r n y  

sblo terminan con la muerte del condenado. 

Atendiendo a su importancia y al mod0 de imponerlas las penas son: 

Penasprkiipales: Son las que gozm de zwtcwmb enst,imposkii. 

Penas accesorias: Son las que no gozan de autonomia en su imposicibn 

Seglin el bien juridico que afectan: Los bienes juridicos son todas aquellas condiciones 

q t l e ~ e q u i e F e ~ ) ~ s e f e s ~ ~ a ~ ~ p l e n ; t m e n t e e n ~ i .  

\ 

Penas contra: La vida: Pena capital, 10s tormentos, mutilaciones, azotes, marcas. 


la libeW:pFisi6n. Limit&& de residencia op ~ M i
de residencia. 

El patrimonio econbmico o penas pecuniarias: Multas regulado en el Articulo 53 del 

C M g o  P e d ,  se obkgat a pags ma suma de diner, no puede exceder el Wok del 

ingreso diario y no puede exceder 365 dias multa. Y otra seria la reparacibn del daiio. 



57 del C6digo Penal perdida de cargos, empleos incapacidad de ejercer oficios o 

profesiones. 



4. Solucion al conflicto por no presentar el comprador el testimonio de la 

escritura p i  blica 

Es de suma importancia reformar dentro de la Ley de Armas y Municiones la falta de 

sancion en la compraventa de armas de fuego entre particulares, al no remitir el 

testimonio a la Direction General de Control de Armas y Municiones. 

Dicha normativa legal de la compraventa de armas y municiones es importante en virtud 

de observar que la compraventa de armas de fuego que se realiza diariamente a nivel 

nacional es un gran porcentaje. 

Es por ello necesario hacer bnfasis sobre la falta de sancidn entre particulares al no 

remitir el testimonio a la Direction General de Control de Armas y Municiones; segljn lo 

estipulado en el Articulo 61 de ley, ya que este punto fue omitido al realizar la reforma 
\ ' 

a la nueva normativa para que se pueda cumplir uno de 10s objetivos que tiene la 

Direcci6n General de Control de Armas y Municiones, llevar un control sobre las 

compraventas de armas y municiones, ya que no menciona ninguna sancion para el 

comprador que no presente el testimonio. Siendo necesario reglamentar tal omisi6n y la 

sanci6n correspondiente a quienes infrinjan tal disposici6n y asi resolver dicha 



I 

Por consiguiente, el particular que lleve a cabo una compraventa de arma de fuego, 

puede mantenerla bajo su poder que no tiene ning~jn problema legal y cometer 

cualquier hecho ilicito que no esta debidamente registrado en la Direccion General de 

Control de Armas y Municiones, no tiene problema alguno. 

Es necesario regular tal sancibn para las personas que no presenten el testimonio de la 

escritura pliblica a la Direccibn General de Control de Armas y Municiones, luego de la 

celebration del contrato de compraventa, considerada como una obligacion legal como 

todo contrato que conlleva un registro. 

Es publicado el reglamento de Ley de Armas y Municiones el dia mi6rcoles, 06 de 

Abril de 2011; fue publicado en el Diario de Centroambrica el reglamento para 

operatividad la Ley de Armas y Municiones, que establece 10s requisitas y regulaciones 

para cada persona que desee portar, comercializar, entre otras actividades, armas de 

fuego. 

ElAcuerdo Gubemativo 85-201 1, emitido por el Ministerio de la Defensa National, tiene 

por objeto desarrollar la normativa aprobada en 2009, que regula la tenencia, portacibn, 

importacibn, exportation, fabricacibn, cornercializacion, donacibn, traslado, 

compraventa, almacenaje, almacenaje, transporte, trhfico y todos 10s servicios relatives 

a las armas y municiones. 



cada arma registrada, el cual estara a cargo de la Direccibn General de Control de 

Armas y Municiones. 

El reglamento detalla todos 10s requisitos que tiene que cumplir una persona juridica o 

individual que se dedica a cualquier actividad relacionadas con las armas, asi como 10s 

procedimientos que se tienen que llevar a cabo. 

Por ejemplo, las personas que deseen dedicarse a la compra y venta de armas o la 

fabricacibn se detallan ademas de 10s requisitos, como deben de ser las instalaciones 

en donde funciona el negocio. 

Para la portaci6n de armas se tienen que cumplir requisitos como presentar 

identificacibn personal, carecer de antecedentes penales y policiacos, aprobar las 

evaluaciones para obtener la primera licencia, entre otros requerimientos. 

';
' ' Pero no regularon nada sobre la entrega que debe hacer el comprador del testimonio 

de la escritura phblica que realicen a la hora de hacer la compraventa del arma de 

fuego respectivamente. 

Que la Constiiucibn Politica de la Republica de Guatemala reconoce el derecho de 

tenencia y portacibn de armas de uso personal no prohibidas de conformidad con lo 

regulado en una ley especifica. 



1 

Que deber del Estado ejercer control Guatemala quienes 

armas para garantizar el debido respeto a la vida, la integridad fisica, la libertad, la 

seguridad y justicia de todos 10s habitantes de la Republics, mmo valores 

supremos inherentes al ser humano y reconocidos en la Constiiucion Politica de la 

Repu blica 

Guatemala es firmante de las convenciones de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnational, Decreto N~imero 36-2003del Congreso de la 

Repdblica; Convencion Interamericana contra la Fabricacibn y el Trafim llicito de Armas 

de Fuego, Municiones, Explosives y Otros Materiales Relacionados, a causa de 10s 

efectos pe rjudiciales, de todas estas actividades para la seguridad de 10s Estados del 

mundo en general, donde Guatemala se comprometib a generar las medidas 

legislativas necesarias para erradicar el trAfico ilicito de armas de fuego y municiones; 

establecer el control y penalizada correspondiente. 

Por tal razon el reglamento estaria perfecto si la normativa de entrega de testimonio de 

la escritura pljblica de la compraventa del arma de fuego fuese entregada por el 

mmprador a la Direccibn General de Control de Armas y Municiones. 

Quid  por esa razbn que no esta registrada como cualquier contrato de compraventa en 

la Direccibn General de Control de Armas y Municiones, se han cometido muchos 

delitos y rnientras no se act& de manera inteligente, estipulando en la ley la sancion 

respectiva, para 10s que no realicen el registro respective con el testimonio de la 

escritura publica de la compraventa del arma de fuego. 
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La Direccion General de Control de Armas y Municiones siendo una dependencia del 

ministerio de defensa nacional, deberia de comprometer al comprador a enviar el 

testimonio de la escritura publica respectiva para el buen control de la compraventa de 

armas, para garantizar el debido respeto a la vida, la integridad tisica, la libertad, la 

seguridad, y justicia de todos 10s habitantes de la republics de Guatemala. 

Dentro de esa reforma que propongo La Direccion General de Control de Armas y 

Municiones genere las medidas legislatiias necesarias para erradicar el trafico ilicito de 
, 

amas de fuego y municiones para establecer el control, sancion y penalizacidn 

correspondiente. 

La venta y portacion de amas de fuego es un delito que afecta gravemente a la 

sociedad ya que engrandece el nivel de riesgo civil y enaltece el indice de delitos 

derivados de esta actividad tales como narcotrhfico, narcomenudeo, asaltos robos 

homicidios e incluso suicidios. 

\ 

4.1 Deberes del comprador 

Al analizar el Articulo 61 de la Ley de Amas y Municiones Decreto 15-2009, queda de 

manifiesto una laguna legal, toda vez que no regula aquellos casos en 10s que 10s 

compradores de armas de fuego no presenten el testimonio de la escritura publica a la 

Direccion General de Control de Armas y Municiones, ya que no se les puede 

encuadrar ni en delito ni en falta puesto que esa conducta especifica no la regula la Ley 

de Armas y Mi~niciones lo cual adquiere un mayor fundamento. 
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Para lo cual se desarrolla lo establecido en el articulo 61 de esta ley: 

Todo traspaso de dominio de un arma de fuego entre particulares, debera constar de 

escritura publica. El comprador presentara el testimonio de la escritura publica, ademas 

de cualquier otro registro a que obligue la ley, para su registro en la Direccion General 

de Control de Armas y Municiones dentro de 10s ocho dias siguientes a la celebration 

del contrato. 

I 

Para que el notario pueda autorizar el traspaso de dominio de un arma de luego, deberh 

tener a la vista e identificar el cuerpo de la escntura pirblica 10s documentos siguientes: 

a) Documento de identicaci6n personal del comprador y del vendedor. 

b) Titulo de propiedad del arma que se trate y ta rjeta de registro de la misma, extendida 

por la Direccion General de Control de Armas y Municiones. 

Cuando no fuere posible acreditar la propiedad del arma con el titulo respective, se 
' I 
\ 

procedera de conformidad con el Articulo 138 literal c) de la presente ley. 

El notario deberd dar aviso a la Direccion General de Control de Armas y Municiones 

dentro de 10s quince dias siguientes, al otorgamiento del contrato, indicando 10s 

nombres del vendedor y del comprador 10s datos de identificacion del arma, tit1110de 

propiedad que tuvo a la vista. 



del aviso General Control Municiones 

lugar a una multa al notario de un mil quetzales (Q.1, 000.00), que impondra un juez a 

peticion de la Direction General de Control de Armas y Municiones, salvo imposibilidad 

material de dar el aviso. 

! , '. , 

La copia legalizada de la escritura publica que contenga el traspaso y ta jeta de registro 

de la tenencia del arma y la copia del registro en la Direccibn General de Control de 

Arrnas y Municiones, autorizariin al comprador para trasladarla a su domicilio, siempre 

que la efect~le dentro de 10s ocho dias siguientes a la celebracion del contrato. 

Las armas de fuego de uso de las fuerzas de seguridad y orden publico del Estado no 

podran traspasarse entre particulares. 

\ 

El hombre proviene de una evolucion constante desde hace millones de afios durante 

10s cuales la experiencia, el instinto y el aprender de sus errores lo ayudaron a 

sobrevivir. Asi tambien en este transcurrir del tiempo y de la historia utiliz6 su capacidad 

creadora para resolver 10s diversos conflictos que se originaban debido a al convivencia 

social. De esta manera el derecho hizo su aparici6n y con lo cual la ley. 

La creaci6n de la ley resulta muchas veces imperfects toda vez que no logra abarcar 

todas las conductas del ser humano. Por lo cual las conductas no reguladas por la ley 

se encuentran bajo incertidumbre de nos saber como la ley se les va aplicar de 

acuerdo con lo expuesto por Gutierrez Camacho "Por mzis esfuerzos que haga el 



- - - 

ley es inevitable SIJ creacion serd superada por la rea~idad":~' 

En el Articlll0 38 del la Ley de Armas y Municiones "regula sobre la tenencia y portacion 

de armas" Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no 

prohibidas por la ley en el lugar de habitacion. No habr6 obligation de entregarlas, salvo 

en 10s casos que fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de 

portacion de armas, regulado por la leyn. 

Es de suma importancia la falta de sancion en la compraventa de armas de fuego entre 

particulares al no remitir el testimonio. 

La actual ley de Arrnas y Municiones decreto 15- 2009 regula la compraventa de armas 

y municiones entre particulares, dentro del territo~io nacional, para lo cual realiza una 
\ 

\ 1 

clasificacion de las armas, descripci6n de las mismas, requisitos asi como 10s tipos 

delictivos en 10s que se puede incurrir por el incumplimiento de dichas disposiciones. 

Dentro de la Ley de h a s  y Municiones, establece la compraventa entre particulares 

en el Articulo 61 donde debe en escritura publica, el comprador debera presentar el 

testimanio de esa escritura para su registro en la Direccion General de Control de 

81 Guti6rrez Camacho, Walter. Derechos del acreedor por incumplimiento forzoso. PAg. 113,114 
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contrato. 

Dentro de ese mismo articulo regula que el notario puede autorizar el traspaso de 

dominio de arma de fuego, deberA tener a la vista 10s siguientes documentos: 

Documento de ldentiicacidn personal del comprador y del vendedor; titulo de propiedad 

del arma que se trate y tajeta de registro de la misma extendida por la Direcci6n 

General de Control de Armas y Municiones. 

El notario deberA dar aviso a la Direccidn General de Control de Armas y Municiones 

dentro de 10s quince dias siguientes. La omision del aviso a la Direccidn General de 

Control de Armas y Municiones dara lugar a una multa al notario de mil quetzales que 

impondra un juez a peticion de la Direccidn General de Control de Armas y Municiones. 

A1 analizar el Articulo 61 Ley de Armas y Municiones, queda una laguna legal puesto 
I j 

%. , 
~ .. 	 que no se regula aquellos casos en 10s que el comprador no presenta el testimonio de 

la escritura publica, debiendo por lo tanto ahondar en el tema. 

Atendiendo 10s objetivos trazados se busca a travks de la presente investigacidn 

determinar con precisidn la existencia del vacio legal que adolece la actual Ley de 

Armas y Municiones y formular la recornendacion de reformar dicha ley. 



En donde se regule la omisibn del mrnprador por no presentar el testimonio de 

escritura publica para su registro en la Direction General de Control de Arrnas y 

Municiones. 

En la presente investigacibn se empleo el mbtodo cientim toda vez que la 

investigacion tiene un enfoque cualitativo, ademas del mbtodo inductive partiendo de 

las opiniones de 10s expertos en derecho penal para llegar a una conclusidn. 



CONCLUSIONES 

1. En la actualidad se puede definir que las armas de fuego son aquellas que utiliza la 

energia de 10s gases producidos por la deflagracion de la polvora para lanzar un 

proyectil a distancia; tambien se puede decir son todos aquellos instrumentos 

fabricados con el proposito de producir amenaza, lesion o muerte a una persona. 

2. 	 La actual Ley de Arrnas y Municiones Decreto 15-2009, adolece de un vacio legal 

que resulta de la interpretacion del Articulo 61 en donde la conducta del comprador 

queda fuera de la regulation legal permitiendo que las personas porten armas de 

fuego sin que cumplan con 10s requisites que la ley establece. 

3. 	 En cuanto a 10s delitos que se puede cometer al portar un arma de fuego, son 

incontables ya que es un hecho juridico voluntario, supone que el es ante todo un 

hecho humano y no iln hecho natural. Es una accibn, un obrar con efectos 

comprobables en el mundo exterior, y no una simple declaracion de voluntad; y es, 
I 

LA '  

ademas, una accibn voluntaria y consciente, y por tanto imputable, es decir, referible 

al sujeto activo como suya. 

4. 	 En la mayoria de compraventas de arrnas de fuego entre particulares, 10s 

compradores no cumplen con la obligacion de remitir el testimonio de la escritura de 

compraventa a Digecam, ya que no existe una sanci6n establecida para ellos al no 

cumplir con esa norma. 





RECOMENDACIONES 

1. 	 Dentro del pais, existe una gran proliferation de amas no registradas y son 

utilizadas para cometer hechos delictivos aumentado con la inseguridad del pais, 

asi que deben de existir mecanismos eficientes para el control de las armas de 

fuqo  no r-istradas, para no favorecer de esa foma a la persona que va a delinquir 

para evadir al sistema de justicia. 

2. 	 El Congreso de la Republics de Guatemala debe realizar refomas a la Ley de 

Amas y Municiones Decreto 15-2009 relacionadas a delimitar con precision las 

obligaciones del comprador, ademas de establecer una multa para quienes no 

presenten el testimonio de la escritura publica para su registro en la Direccibn 

General de Control de Amas y Municiones (DIGECAM); con el objetivo de 

mantener un mejor control en el registro de armas de fuego. 

3. 	 Debe de registrarse adecuadamente todas las amas y no exista el uso de amas 
i 	 \ 

ilegales en el pais, siendo ello el eje primordial del control de las armas de fuego y la 

prevencibn de la violencia que se deriva del ma1 uso de estas que mantienen al pais 

en un estado de inseguridad para cometer tantos delitos quedando muchas veces 

impunes. 

4. 	 Que el Estado de Guatemala, debe promover que se cumpla con lo regulado en esta 

ley y proponer reformas a la misma, para su mejor aplicacibn en virtud de acatar 

todo sus precept05 legales. 
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