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FACULTAO DE CIENCIAF 

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Unidad de San Carlos de Guatemala 
Su despacho. Sandra Elizabeth Aguilar Gonzilez ile Falco 

ABOGADO Y NOThRiO 
Respetable Licenciado Castro Monroy: 

De conformidad con el nombramiento emitido por esa jefatura con fecha 
dos de junio de dos mil once, en el que se dispone nombrar a la suscrita como 
ASESORA del trabajo de tesis del bachiller ROGER ANTONIO BARRIOS 
RABANALES, intitulado "INIMPUGNABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD", procedi a revisar el trabajo de tesis y me 
complace informarle lo siguiente: 

Realice la Asesoria de la investigacion y en su oport~~nidadindique 
lineamientos de la investigacion, sugeri algunas correcciones de tipo graniatical y 
de redaccion que considere en su momento eran necesarias para una mejor 
comprension y presentacion del tema que se desarrolla en la investigacion de 
merito, habiendose utilizado 10s metodos y tecnicas de investigacion por el 
sustentante. 

En cuanto a la estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencia 
adecuada para un buen entendimiento de la misma, asi como la utilizacion de 10s 
metodos deductivo e inductive, analitico, sintetico y la utilizacion de la tecnica de 
investigacion bibliografica que comprueba que se hizo la redaccion de bibliografia 
utilizada. 

Las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y 
sencilla para esclarecer el fondo de la tesis en congruencia con el tema 
investigado. En tal sentido, el contenido del trabajo de tesis a mi parecer es muy 
interesante y en medida de espacio, conocimientos e investigacion, ha estado 
apegado a las pretensiones del sustentante ya que el material es 
considerablemente actualizado. 

En definitiva el contenido del ,trabajo de tesis, se ajusta a 10s requerimientos 
cientificos y tecnicos que se deben cumplir de conformidad con la normativa 
respectiva, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas, la redaccion, las 



conclusiones y recomendaciones, bibliografia utilizadas, son congruentes con 
temas desarrollados de la investigaion cumpliendo asi con 10s requisitos 
establecidos de forma y de fondo que para el efecto exige el articulo 32 del 
Normativo para la Elaboracion de tesis de la Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General Publico, resulta procedente dar el presente 
DICTAMEN FAVORABLE, para que continue su tramite. 

Sin otro particular, me suscribo atentamente 

/Cole ' 4,273 

2hf6Elizabeth Aguilsr Gomilez lFalm 
ABOGP-DO Y NGTARLO 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE ClENCLAS 
JURIDICAS Y SOCIALES 

ErliJicw S-7, Ciwlarl Universitaria 
Guutemalu. Guateinalu 

UNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
J U ~ I C A SY SOCIALES. Guatemala, dieciseis de febreso de dos id doce 

Atentatnente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A): MARC0 ANTONIO POSADAS 
PICHILLA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiatlte: 
ROGER ANTONIO BARRIOS RABANALES, Intitulado: 
-'INIMPUGNABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD". 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar Ias 
modificaciones de forma p foildo que tengan por objeto mejorar la i~nrestigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el coiltellido del Articulo 32 del Normati1:o para la Elaboracion de Tesis de 
Liceaciat~~raen Cieilcias Juridicas y Sociales p del Examea Gellerd Publico, el cud 
dice: -.Tanto el asesor colno d revisor dc tesis? h a r k  constar en 10s dictamenes ccrrrespundia~tes, su 
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desapmebiul el trab~jn de investigation )-&as cmsideraciones que estime pertitlentes". 
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Respetable M.A. Guznian: 

Respetuosamente me dirijo a Usted, con el objeto de manifestarle que, en 
cumplimiento de la resolution emitida por esa unidad de tesis, en do~ide se me nombra 
como Revisor del trabajo de tesis del Bachiller ROGER ANTONIO BARRIOS 
RABANALES, intitulado LLINIMPUGNABILIDADDE LAS RESOLUCIONES DE 
LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD". Para el efecto hago constar, que el 
sustentante torno en cuenta las sugerencias realizadas a su trabajo de investigacibn, 
asirnismo, realiz6 las investigaciones y correcciones que en el desarrollo de la revision se 
formularon, obteniendo con ello, una investigacibn de suma importancia para la sociedad 
guatemalteca. 

El contenido cientifico del trabajo que investiga es de caracter juridico, en el cual se 
desarrolla lo concerniente al desarrollo del Derecho Constitutional; en especial lo relacionado 
con el proceso de impugnabilidad de las resoluciones que dicta la Corte de 
Constitucionalidad, se realiza un estudio minucioso de la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala; de 10s organos de control y de defensa de la Constitucion Politica 
de la Republica de Guatemala. 
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El trabajo desarrollado llena 10s requisitos tecnicos que requiere una investigacion de 
tal magnitud; en la misma, se hace un estudio minucioso de 10s antecedentes historicos de la 
Corte de Constitucionalidad y de las resoluciones que emite la misma, la estructura de 10s 
organos de control constitucional, y de las obligacio~ies que deben de cumplir en el deber de 
defensa de la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala; asi tambien, de las etapas 
que conforman el proceso constitucional; un analisis juridico doctrinario de la impugnabilidad 
de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad; y en especial un estudio 
historico, doctrinario y juridico de 10s recursos, asi como las consecuencias del mismo. 

La investigacion se realizo con 10s metodos inductivo y deductivo, y la tecnica de 
investigacion documental esta acorde al mismo, se reviso la redaccion del trabajo; las 
conclusiones y recomendaciones llenan su cometido, por ser un aporte para el desarrollo del 
derecho, asi como la bibliografia utilizada. Por la importancia del trabajo y su contribucion a 
10s derechos de la sociedad que busca la aplicacion de una justicia justa, pronta y cumplida, 
para lo cual la investigacion es de suma importancia. 

Asi mismo, procedi a hacerle algunas modificaciones de forma y de fondo con el 
unico objeto de mejorar el contenido de la investigacion, por tal motivo consider0 que el 
trabajo correspondiente llena 10s requisitos que exige el Normativo para la Elaboracion de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, en 
especial del articulo 32; estimando que el mismo puede ser aprobado, para 10s efectos 
consiguientes, enii4iendo el presente DICTAMEN FAVORABLE 
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El presente trabajo de tesis constituye basicamente una aproximacion juridica e 

institutional de lo que en el futuro se considera, podria ser parte de la 

organizacion legal constitucional guatemalteca. Es en ese sentido que se plantea 

principalmente que existiendo dentro del ordenamiento un Ente que de alguna 

manera pueda revisar lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, proveeria de 

mayor seguridad y certeza lo dispuesto por ese alto organo constitucional, 

convirtiendose ese ente fiscalizador en un medio de provea de equilibrio la 

actividad jurisdiccional en todos 10s ambitos legales en Guatemala. 

La creacion de un organo que revise lo actuado por la Corte de Constitucio~ialidad 

como un elemento imperativo de la estructura. Y, tomando en consideracion que la 

actual Corte de Constitucionalidad, en su conformacion y estructura, funciona 

como un tribunal pernianente, de jurisdiccion privativa e independiente, establece 

la defensa del orden constitucional; por lo que deviene establecer que todo aquello 

que resuelve, debe ser en apego a lo que manda la Co~istitucion Politica de la 

Republica de Guatemala. 

En este informe se plantea, entre sus principales objetivos, la creacion de un 

organo que, con equidad y en estricto apego a las normas constitucionales, revise 

y si es necesario califique y mande enniendar o subsanar 10s posibles errores de 

10s que en algun momento puedan adolecer las resoluciones dictadas por el 

maximo organo constitucional, plantea tambien la reestructuracion de las 

instituciones que intervienen en la justicia constitucional y la aplicacion de las 

posibles reformas que en un momento determinado podrian ser parte del 

ordenamiento legal, toda vez que se ha apreciado en el transcurrir del tiempo, de 

la experiencia y del conocimiento, que tanto en el ram0 penal como de otros 

ramos de las leyes subjetivas, que ese Tribunal ha dictado resoluciones que han 

venido en detriment0 de 10s intereses de la colectividad o de un grupo o persona 

en particular, a quienes se les ha causado un agravio, tanto fisicamente como en 

contra de su patrimonio. 



Es importante hacer notar que el desarrollo de este analisis Iia sido guiado 

esencialmente por 10s metodos deductivo e inductivo, constituyendo la aplicacion 

de 10s mismos, un ejercicio mental y volitivo que necesariamente implica la 

aplicacion de tecnicas de estudio, analisis, investigacion y recopilacion, tanto de 

conceptos relacionados con la materia que interesa, como el origen y funcion de 

las instituciones que se ven involl~cradas en el proce~cons~ti~tuciona~. 

El resultado de esta investigacion es consecuencia de un analisis, resumido de lo 

que constituye, en terminos generales, el derecho constitucional y su deambular a 

traves de la t~istoria del mundo modern0 y 10s cambios que ha tenido; el capitulo 

dos se refiere, especificamente a las caracteristicas fundamentales de la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y las dimensiones en las que 

se ha desarrollado en la historia moderna de Guatemala, a partir de 1985 con la 

instauracion de gobiernos electos democraticamente; Asimismo, el capitulo tercero 

trata lo que son 10s organos de control de la defensa del orden constitucional y lo 

que hasta el dia de hoy se ha estudiado en 10s diferentes ambitos como justicia 

constitucional y la integracion del maximo organo de co~itrol de la normativa 

constitucional en Guatemala; el capitulo cuatro es un compendio breve per0 

sustancial de las resoluciones emanadas por el maximo organo constitucional a 

traves de la historia, desde su creacion, pasando especificamente por aquellas 

resoluciones que de alguna manera han dirigido la politica; en el penultimo 

capitulo se desarrolla un analisis de las constituciones a traves de la historia, no 

solo del organo constitucional sino de la estructura politica de la Republica de 

Guatemala, hasta estos dias y en consecuencia su conformacion y el proceso de 

la misma; el ultimo capitulo, es decir en el seis, es una elaboracion exegetica de lo 

que son las resoluciones constitucionales y su influencia en cada uno de 10s 

ambitos politicos y j~~ridicos de esta nacion y su conformacion dentro de la 

sociedad de naciones influenciadas por principios inherentes a 10s derechos y 

garantias constitucionales. 

( i i )  



1. Derecho constitucional 

1.IDefinicion 

Existe alrededor del niundo occidental, el cual ha adoptado en un mayor porcentaje y 

progresivamente el regimen constitucional una gran cantidad de tratados doctrinarios 

acerca de este particular regimen de gobierno, sus origenes, sus principios y sus 

bondades, es de esa manera que se han acumulado a traves del tiempo, definiciones 

que tiene que ver especificamente con la estructura y las bondades de dicho regimen, 

de alli encontramos que el tratadista Guillermo Cabanaellas, al referirse al derecho 

constitucional, lo define como "rama del derecho politico que comprende las leyes 

fundamentales del Estado que establecen la forma de gobierno, 10s derechos y deberes 

de 10s individuos y la organizacion de 10s poderes pl\blicos"'. 

Durante largo tiempo, el derecho constitucional fue concebido como un estudio 

metodico de la Constitucion, en parte historic0 (antecedente), por otra filosofico (razon 

de ser de las instituciones y del valor de las mismas en sus fines), e incluso exegetic0 

(comentario de 10s preceptos constitucionales), y ah sido considerado como una rama 

mas del derecho positivo, per0 luego bajo la influencia de las doctrinas europeas, 

especialniente las alemanas, fue considerado tambien como ciencia del Estado que 

comprende el estudio del origen, formacion y desarrollo de 10s grupos sociales, de la 

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario juridic0 elemental, P6g. 38 



sociedad humana de base territorial que precede al Estado y tambien de la ciencia 

estatal en su aspect0 politico, que determinaron en la estructura del derecho 

constitucional, modificaciones que han afectado su midad Iogica. El derecho 

constitucional es, segun alguna disciplina estrictamente juridica, y no sociologica ni 

politics, y segun otros es derecho publico fundamental. En cambio, el derecho politico, 

con el cual nuestra disciplina esta ligada historicamente, es una teoria del Estado y de 

sus formas de gobierno, o al menos lo es el plan de su contenido en las obras de 

enserianza. 

Ampliando 10s terminos antes referido, citamos dos definiciones mas: La primera es 

product0 del pensamiento del autor colombiano Vladimiro Naranjo Mesa, quien escribe 

que derecho constitucional es la "rama del derecho publico que estudia la estructura del 

Estado dentro del marco de la constitucion, la situacion del individuo frente al poder del 

Estado, la situacion del individuo frente al poder del Estado, la organizacion y 

funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones 

politicas que constituyen el soporte de la vida estatal"'. Esta rama ocupa, como se 

podra apreciar, una posicion centra en relacion con las demas disciplinas juridicas, 

especialmente las que corresponden al derecho p~jblico, aunque tambien se extiende al 

campo del derecho privado. Se desprende, asimismo, que la esencia es tal que su 

naturaleza la ubica como un derecho de rango superior que esta comprendido en la 

constitucion escrita, promulgada solemnemente y co~itiene 10s valores vinculantes de la 

comunidad. La segunda definicion corresponde al tratadista espariol Pablo Lucas 

Naranjo Mesa, Vladimiro ,  Teoria constitucional e instituciones politicas 

(Bogotg, Colombia: E d i t o r i a l  Ternis, S . A ,  1 9 9 7 )  




Verdu, quien dice que dicha materia del derecho interno 

las normas e instituciones relativas a la orgal-~izacion y ejercicio del poder del Estado y a 

10s derechos y libertades basicas del individuo y de sus grupos, en una estructura 

social . l J 3  

El concepto general de una rama del derecho, puede darse con respecto a la doctrina o 

doctrinas que de la misma establezcan. 

En primer lugar, suele asimilarse el derecho constitucional al derecho politico, y tambien 

se le considera sinonimo de derecho constitucional no solo como rama del derecho 

publico, sin0 el tronco mismo de ese derecho. 

Tambien con respecto a la direccion filosofica que domina el sistema positivo, el 

concepto de ese derecho se compara con las escuelas o direcciones historicas o 

positivas, tales como el positivismo juridico, el racionalismo, etc. 

Y en un tercer sentido, con respecto al objeto fin de sus instituciones, lo cual nos hace 

emplear un criterio positivo; este es, sin duda, el que prevalece por que se fmda en el 

objeto fin de las instituciones del derecho, en su contenido, o sea el conjunto de normas 

juridicas fundamentales. Se dijo ya que el derecho constitucional es disciplina juridica, 

aunque sus normas evidentemente tienen una funcion politica en el concepto de 

gobierno, per0 son juridicas en su concrecion positiva precisamente para asegurar el fin 

Ibid 




politico. cuanto estas ultimas notas, deseo insistir sobre objeto 

respecto del cual Ander Hauriou, tratadista frances, escribio que se encamina hacia el 

"encuadramiento juridic0 de 10s fenomenos politicos", a lo que Vladimiro Naranjo Mesa, 

jurista colombiano, agrega: "ese encuadramiento se realiza dentro del marco de la 

ConstitucionJ'. El autor frances se refiere a que el derecho hace reinar el orden y la 

justicia en las relaciones sociales e indica que el derecho civil encuadra 

comportamientos humanos en el ambito de la familia y de las relaciones patrimoniales; 

que el derecho comercial encuadra actividades de 10s comerciantes; y que el derecho 

laboral encuadra las relaciones entre patronos o empleadores y trabajadores. Ahora, el 

encuadramiento a que se hace referencia en cuanto al derecho constitucional ha 

err~pezadoUII poco tarde en opinion de Hauriou, porque lograrlo no ha sido tarea 

sencilla debido a tres razones: a) por la violencia inherente a las relaciones politicas, 

violencia que no es solo fisica o material sin0 tambien moral e intelectual; b) porque la 

vida politica esta en constante evolucion, es imprevisible y cambiante; y c) porque las 

normas juridicas constitucionales obligan a actores particularmente poderosos como lo 

son 10s gobernantes, que no siempre se someten a ellas . 

1-2 Origen y evolucion del derecho constitucional 

Hablar del origen del derecho co~istitucional, implica necesariamente hablar de la 

practica de las normas como hoy en dia estan reguladas en la Carta Magna y del 

ambito de aplicacion que las mismas contienen pues en la antigijedad no se concebia 

la division de poderes o funciones, la soberania como atributo del pueblo y otros 
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derechos y garantias, pues el absolutismo era la caracteristica fundamental de quienes 
" g r ~ , d ~ ~ ~ . C  

detentaban o ejercian el poder. Hoy forma parte del derecho publico y se le considera 

como una de sus principales ramas, o es el derecho publico mismo, como alguien ha 

afirmado. En su evolution, ha tendido, progresivamente a garantizar 10s dereclios 

publicos subjetivos de 10s habitantes: el de libertad, el de reunion, de asociacion y de 

religion o culto, etc. 

Toda organizacion politica, incluida la horda, la tribu, la polis griega, etc., ya habia 

contado con una estructura juridico-politica o Constitucion. Pero antes del 

constitucionalismo, tal estructura no contaba con un texto constitucional que incorporara 

10s requisitos de forma (texto escrito, unico organico, con supremacia juridica sobre el 

resto de las normas) y de contenido (es'tructura basicamente al Estado, dividiendolo en, 

al menos, tres poderes y enunciando determinados derechos personales, conforme a 

una ideologia politica concreta, el individualismo liberal, tambien llamado capitalismo). 

No obstante existe constancia de que anteriormente existian per0 a pesar de ello es 

posible descubrir algunas ideas anteriores al movimiento constitucionalista y que luego 

se transformaron en percusoras del mismo. 

En la Grecia clasica se vislurnbro la distincion entre lo que se consider6 un poder 

legislativo ordinario, denominado eclessia o asamblea; y un poder legislativo superior, 

representado en cierta normas de mayor jerarquia, como por ejemplo las leyes de 



Clistenes, Solon Dracon; con la existencia de una accion, graphe pharanomon, 

destinada a asegurar la primacia de estas. 

La doctrina iusnaturalista, fundamentalmente la de origen cristiano, que frente a la tesis 

que surgia el derecho romano de que todo el derecho proviene del monarca, quien no 

estaba sometido o ligado a la ley; sostuvo en cambio la preeminencia de reglas 

supremas (de origen divino o derivadas de la na.turaleza huniana) por sobre el derecho 

del soberano ,a las que el no podia validamente perjudicar; asi como tambien, la 

existencia de derechos humanos previos e igualmente superiores a cualquier ley del 

Estado. 

Tambien es de destacar la contribucion realizada por el derecho germanico medieval, 

especialmente en la nocion de "reinado de la ley" (rechstaat), conforme a la cual el rey 

"esta bajo Dios y bajo la ley, porque la ley es la que hace a1 rey". 

1.3. Antecedentes del derecho constitucional 

Siguiendo a Sanchez Viamonte, encontramos que este autor dice: "Derecho Politico es 

el Derecho Constitucional anterior a las constituciones escritas, y Derecho 

constitucional es el Derecho Politico ulterior a ellas.'14 A partir del constitucionalismo 

escrito, el estudio del Estado se convierte en el estudio del derecho constitucional. No 

obstante, debe entenderse que las monarquias absolutas y hasta las tiranias orientales 

tenian una constitucion, es decir, estaban constituidas organicamente, por lo menos 

Sanchez Viamonte, Carlos.Manua1 de derecho constitucional, Buenos Aires: 

Kapelusz, 1959. 




para determinar forma designacion del titular del poder, la capacidad 

para desempefiarse como tal, el orden de sucesion, la delegacion de facultades en 

otras autoridades y otras limitaciones impuestas por la ley o por la costumbre a las 

atribuciones de 10s reyes absolutos. No obstante refiriendonos a 10s antecedentes 

propiamente dichos del constitucionalismo, encontramos 10s mas remotos de ellos en 

lnglaterra y en Espafia, aunque algun autor afirma que la idea de ley fundamental y 

escrita, con caracter de garantia, tiene raices llegando hasta la Edad Media, Espafia e 

lnglaterra tenian documentos calificables de constitucionales porque establecian 

algunas garantias individuales que tendian a impedir extralimitaciones del poder real. 

Entre esos antecedentes medievales de notoria importancia, tenemos las instituciones 

de Aragon y otras constituciones de tip0 elemental, las cartas, que contenian convenios 

entre el principe y vasallos o estamentos, que en EspaAa estaban conformados por 10s 

diferentes ordenes sociales o estados que concurrian a las cortes, que en la corona de 

Aragon eran el estado eclesiastico, el de la nobleza, el de 10s caballeros y el de las 

universidades, esto es, de las ciudades y villas. La mas conocida de esas cartas es la 

Carta Magna, obte~iida del Rey Juan sin Tierra de lnglaterra en 1215 por 10s barones 

eclesiasticos y laicos, en la que se establecian garantias relativas a la libertad de la 

lglesia y la determinacion de que 10s irr~puestos no podian ser recaudados sin el 

consentimiento del Consejo Comun del Reino. Se concedian perpetuamente todas las 

libertades para todos 10s hombres libres de Inglaterra, asi como a las ciudades, distritos 

y aldeas y barones el goce de sus privilegios fueros y costumbres. 



La Carta Magna era instrumento juridico-politico, protector originario 

libertades publicas y civiles (garantia de derechos fundamentales frente al poder 

publico, que lo tiene el rey y lo ejerce). Es un conjunto de provisiones contra 10s abusos 

de las prerrogativas reales, reclamadas por 10s condes y barones (senores feudales), la 

lglesia y 10s hombres libres, categorias que formarian despues el Parlamento (lores 

temporales, lores espirituales y comunes). Segun algunos, la Carta Magna protegio 

derechos o libertades preexistentes reconocidos en la Carta de Enrique I (aAo 1 loo), la 

de Esteban (aAo 11 6), la de Enrique II (atio 1154) y en las Constituciones de Clarendon 

(aAo 1164). Ademas otros antecedentes 10s encontramos en el Estatuto de "Tallagio 

non concedendo" de 1306; la Peticion de Derechos (Petition of Rights) de 1628, que no 

puede llamarse "con~esion'~ de derechos sin una verdadera declaracion y un triunfo del 

Parlamento integrado por 10s lores y 10s comunes. Esta declaracion es extensa y 

fundada en principios y en hechos (protege la libertad y seguridad personal, la defensa 

de la propiedad frente al poder publico, se reivindico el "habeas corpus" -que ya existia 

en la Carta Magna-; se afirma tambien la libertad del domicilio). Asimismo, el "Hill of 

Rights" de 1689, el "Act of Habeas Corpus" de 1679 y el "Acto of Settlement" de 1700. 

En el proceso espaAol, tenemos como antecedentes 10s fueros municipales 

(constituciones de alcance local), las cortes de la Edad Media, cuyo regimen 

representativo fue interrumpido primer0 por la dinastia austriaca en 1516 y la borbonica 

despues de 1800, que implantaron un regimen de monarquia absoluta distinto al 

tradicional espaAol. La reaccion constitucionalista en EspaAa se produjo como 

consecuencia de las ideas de la Revolucion Francesa. Fuera del Estatuto de Bayona, 



con el cual Napoleon quiso sentar en el trono de Espatia a su hermano Jose, 

decirse que la primera Constitucion espatiola, en sentido moderno, fue la de 1812, 

sancionada por las cortes de Cadiz, que mantuvo el regimen monarquico con Fernando 

VII. 

Finalmente, el constitucionalismo, como concept0 mas politico que juri'dico, quiere 

expresar la idea del estudio historic0 y critic0 de las decisiones de las autoridades, o de 

las representaciones populares en funcion constituyente, sobre el establecimiento de 

principios de gobierno y de normas relativas a derechos y garantias individuales o 

colectivas en formas diversa, verbigracia: cartas, estatutos, constituciones. Estas 

formas denotan el origen y 10s caracteres. . . 

1.4 Principios que inspiran el constitucionalismo 

Segun Rafael Bielsa, el estudio del derecho constitucional, como todo derecho, public0 

o privado, requiere un metodo que se determina por la indole de la disciplina, por 10s 

factores y elementos que deben estudiarse y por el objeto de la investigacion y 

elaboracion doctrinaria o positiva, pues el metodo es tan necesario al doctrinario como 

al legislador5. Nos parece obvio decir que el metodo debe ser el juridico, es decir, un 

metodo inductivo y deductivo; sin duda, el inductivo es esencial, porque mediante el se 

establecen principios. Para establecer esos principios se recurre al metodo 

experiniental (historico-critico) o a posteriori (que es el de la mayor importancia 

Bielsa, Rafael. Derecho constitucional, tercera edici6n (Buenos Aires, 

Argentina. ediciones desalma, 1959. 




sociologica) y metodo priori, por que este consiste 

abstracciones filosoficas - como se ha dicho desdefiosa e injustamente-, sino en 

concepciones ideales que tienen siempre una base real, como son 10s estados de 

conciencia juridica. Los ideologos, 10s historiadores, 10s especulativos han atribuido una 

fuerza verdaderamente magnetica a 10s constituyentes y gobernantes de todos 10s 

tiempos, y su influencia ha llegado a tener caracteres dominantes, como ocurrio en la 

Revolution Francesa, al formularse la Declaracion de 10s Derechos del Hombre 

(considerando como primer valor en si mismo). 

La elaboracion de un sistema constitutional, es una tarea similar a la de la construccion 

de una teoria integral del derecho publico. Una constitucion es un cuerpo de derecho 

positivo, un conjunto de normas de aplicacion imperativa y concreta en la orbita del 

Estado, tanto de 10s poderes de este como a SIJS habitantes. Define el caracter de cada 

constitucion la medida en que la concepcion especulativa y doctrinal haya influido en la 

formacion de esa estructura ordenada para su aplicacion a la vida politica, social y 

juridica.. . 



2. La Constitucion Politica de la Repljblica 

2.1 Definicion de Constitucion 

Definir Constitucion decia Miguel Carbonell implica necesariamente hacer uso de la 

mayor cantidad de reclJrsos disponibles dentro de la lengua castellana en el presente 

caso y de cada una de las variantes que se ven implicadas en dicha definicion, no 

obstante ser un concepto compuesto de ilna gran cantidad de estructuras no solo 

lingijisticas sino tambien conceptuales y que por lo mismo adolecen de contradicciones 

entre si6. 

Tal diversidad de conceptos, se estima derivan de dos causas: a) a que el concepto de 

Constitucion se refiere a la sustancia de la existencia politica de un pueblo, por lo que 

se esta particularmente dedicado a convertirse en uno de esos conceptos simbolicos y 

combativos que hayan su ratio no en la voluntad del conocimiento sino en la 

adecuacion instrumental para la controversia con el adversario -cargado de 

significacion politica interesada-, y b) a que la Constitucion no se agota en su 

significacion juridica, sin0 que comprende diversas esferas de la vida humana 

objetivada, vinculando por su contenido a sectores de la realidad politica, juridica, 

sociologica, etc. 

6 CARBONELL, Miguel. Diccionario de Derecho Constitutional. Pag. 96 



El termino Constitucion proviene del latin, del verbo constituere, que quiere decir 

establecer definitivamente. Aristoteles la define como el principio segun el cual esta 

ordenada la autoridad publica. Para Kelsen la Constitucion es la norma que regula la 

creacion de las demas normas juridicas que organizan al Estado, determina 10s organos 

que lo comprenden y la forma como se relacionan entres 

La Constitucion es un copjunto de normas juridicas, que regulan 10s poderes y organos 

del Estado y establecen las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las 

autoridades publicas y de 10s habitantes y ciudadanos, disponiendo del contenido social 

y politico que debe animar~a.~ 

Naranjo Mesa escribe que "Constitucion es el conjunto de normas fundamentales para 

la organizacion del Estado, que regulan el funcionamiento de 10s organos del poder 

publico, y que establecen 10s principios basicos para el ejercicio de 10s derechos y la 

garantia de las libertades dentro del estado". En esta definicion encontramos dos 

partes; una que dicho autor califica como neutra y la otra que califica como ideologica. 

La primera organiza el ejercicio del poder en el Estado, o dicho en otras palabras, 

establece las reglas del juego. La segunda consagra 10s principios que son guia para la 

accion de 10s organos del poder publico, lo cual significa que refleja una determinada 

filosofia politics. La Constitucion es para 10s gobernantes, al mismo tiempo, el 

fundamento de sus prerrogativas y la ley de sus funciones, estableciendo en primer 

7 CLIEVAS, Homero y otros. Teorias juridicas y economicas del Estado. Pags.59 y 60, 
8 LA SALLE, Ferdinand. L Q U ~es una Constitucion? Pag.48 



termino legitimidad; podriamos sacar conclusion poder legitim 

IJn Estado de Derecho, es aquel que surge y se ejerce en 10s terminos establecidos 

previamente en la Constitucion. 

Por su lado, Osorio indica que Constitucion es la "forma o sistema de gobierno que 

tiene un st ado"^, de donde se parte del supuesto que toda sociedad organizada debe 

estar constituida mediante normas legales o consuetudinarias para establecer un orden 

de gobierno, ya que una organizacion social sin normas es una anarquia. Tambien 

considera que es la "ley fundamental de la organizacion de un Estado", idea bastante 

breve, o es la "ley o cor~junto de reglas que rigen y deben ser establecidas por la misma 

nacion", situacion que se da mediante una brotacion o por la aplicacion indiscutible y 

respetada de la costunbre. Su finalidad, agrega, es la de fijar y limitar las facultades 

que el pueblo impone a 10s gobernantes que elige. 

Esto ultimo tiene su origen en dos hechos historicos muy conocidos: la Revolucion 

Francesa y el movimiento independentista de 10s Estados Unidos de America. 

Asimismo Garcia Maynez sostiene que Constitucion comprende "el conjunto de reglas 

juridicas que determinan 10s organos superiores del Estado, su mod0 de creacion, sus 

relaciones reciprocas, su competencia y la posicion que cada uno de esos organos en 

relacion con el poder estatal"lO. Este tratadista mexicano se bas6 en el pensamiento 

que Georg Jellinek expuso con respecto a lo que es la ley fundamental de un Estado. 

Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Juridica, Politicas y Sociales 
(Buenos Aires, Argentina. Editorial helliasta S : R : L : ,  1987) 

Garcia Manies, Eduardo. Introducci6n a1 estudio del derecho. editorial 
porrfia, Argentina 1984 
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2.2 Estructura de la Constitucion 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

2.2.1 Generalidades 

El proceso constituyente que da lugar a la form~~lacionde la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala de 1985, se remonta a la proclama del ejercito de Guatemala 

"que anunciaba el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, -la que- era explicita al 

apuntar sus motivaciones: el abuso de practicas electorales fraudulentas, el 

,Fraccionamiento de las fuerzas democraticas y el desorden y corrupcion en la 

administracion publica. Una parte del ejercito ejercia una accion punitiva contra la 

cupula de la institution a quien responsabilizaba del desastre." 

2.2.2 Clasificacion de la Cons.titucion Politica 

Con base en la clasificacion de las constituciones que anteriormente se describio, se 

puede afirmar que la actual Constitucion Politica de la Republica de Guatemala es de 

tipo racional-normativa, escrita, desarrollada, mixta y democratica. 

Es racional-normativa, pues concibe un complejo normativo establecido de una sola 

vez y en el que de manera total, exhaustiva y sistematica se establecen las funciones 

fundamentales del Estado y se regulan 10s organos, el ambito de sus competencias y 

las relaciones entre ellas. Ademas, posee rasgos de una Constitucion de tipo historico-



tradicional. Ello se puede evidenciar en el preambulo de la misma que en su parte 

conducente expresa: . . . inspiradas en 10s ideales de nuestros antepasados y 

recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural. . . 

Objeto de la constitucion 

El objeto de una Constitucion Politica dentro del ordenamiento juridic0 de una 

democracia tiene como finalidad principal establecer un limite razonable a las 

potestades y facultades que tienen 10s gobernantes y funcionarios publicos en el 

ejercicio de las funciones para las que han sido electos por el pueblo. Este tip0 de 

Constitucion es el que tiene su origen en las gestas revolucionarias en Francia y 

Estados Unidos de America, que luego emularian la casi totalidad de 10s pueblos de 

Europa y de America, a excepcion de algunos paises en 10s que se interrumpio el 

desarrollo del regimen democratico por periodos mas o menos largos, en 10s que el 

poder es detentado por 10s gobiernos de facto o por regimenes totalitarios, si 

co~isideramosel tema desde su aspect0 historico, tambien advertimos que la idea 

constitucional es tan antigua que Aristoteles, en su ii~olitica"", definia la Constitucion 

como "el Principio segun el cual aparecen ordenadas las autoridades publicas, y 

especialmente aquella que esta sobre las demas: la autoridad soberana. Y afiadia que 

"la Constitucion determina la organizacion de la autoridad del Estado, la division de 10s 

poderes del mismo, la residencia de la soberania y el fin de toda sociedad civil". 

Aris t r j t e les .  La  politica (Madrid, Espafia: e d i t o r i a l  a l ba  2 0 0 1 ) .  



Estructura de la constitucion 

La division de las modernas constituciones generalmente se circunscribe a dos partes 

principales, siendo ellas: una dogmatica o material, en la que se reconocen 10s 

derechos individuales y de la ciudadania; y otra organica o formal, dedicada a 

determinar la organizacion del Estado. Desde este punto de vista, la Constit~~cion debe 

ser un todo mas o menos organico, un conjunto de disposiciones de valor positivo y no 

de formulas declamatorias sin virtualidad juridica, una constitucion que postula 

"derechos" per0 no determina a quienes obliga o impone su efectivo reconocimiento, ya 

se trate de personas de derecho privado, ya de personas de derecho publico, o poderes 

publicos, en realidad no crea ni reconoce ningun derecho. 

Clasificacion de las constituciones 

Las constituciones se clasifican de diversas formas: a) por su forrnacion, desarrollo o 

presentacion, dividiendose en consuetudinarias y escritas; b) por su naturaleza y 

contenido separandolas en materiales y formales; c) por el procedirniento de su reforma 

Ilamandolas rigidas y flexibles; d) por su extension, denominandolas desarrolladas y no 

desarrolladas; e) por su origen, en cuanto a que pueden ser originarias y derivadas; f) 

por su contenido ideologico, en cuyo casi pueden considerarse programaticas y 

utilitarias y g) por su efectividad, ya que pueden ser normativas, nominales y 

semanticas. Con relacion al inciso a), se considera que una constitucion es 

consuetudinaria si se ha formado por la aplicacion repetida de ciertos principios y 

preceptos respetados por el pueblo, el gobierno, 10s tribunales judiciales, jugando el 



,. .'. 

papel de norma obligatoria dentro del grupo socidl por el tiempo transcurrido 

conviccion. Algunas de esas practicas se consagran en actos solemnes (cartas, 

declaraciones, decisiones, etc). Pero esos actos no son suficientes para quitarle a esa 

constitucion su caracter de consuetudinaria. Al contrario, existe la Constitucion escrita o 

formal que aparece en un texto ordenado, que representa un manual elemental del 

ciudadano que expresa deberes, derechos y libertades. Es el contrato social concreto 

entre gobernantes y gobernados. Es el product0 de la deliberacion y aprobacion de un 

organo especialmente integrado para redactarla en nombre del pueblo, al que se 

conoce con el nombre de Asamblea IVacional Constituyente. 

Segun el inciso b), la Constitucion material sera el conjunto de normas que contienen 

10s principios rectores del Estado, o sea 10s que determinan como se establece, se 

ejerce y se transmite la autoridad politica. Y formal sera la Constitucion conio conjunto 

de normas e instituciones juridicas que analizan la funcion de las personas que dicta el 

acto o las solemnidades que rodean su expedicion. 

El inciso c) contiene lo relativo a las modificaciones constitucionales que eventualmente 

pueden producirse en las cartas magnas, las que, siendo rigidas, solamente seran 

reformadas por via de procedimientos especiales que dificultan 10s cambios para 

mantener su estabilidad y certeza, como caracteristicas que identifican este tipo de 

constituciones. En tal supuesto, es necesario convocar al organo legislativo 

extraordinario que las emitio -la Asamblea Nacional Constituyente- o atribuir la funcion 

al organo legislativo ordinario, en cuyo caso su labor no se hara realidad o efectiva sin 



Z z, SECRETARIA 5 
? 

que haya sido sometida a consideracion del titular de la soberania, es decir, el pueblo, 

mediante el procedimiento consultivo. En cambio, las constituciones flexibles son 

aquella que es posible modificar en cualquier momento por medio del legislador 

ordinario, circunstancia que se adecua al aforismo ingles que dice que "el parlamento 

puede hacerlo todo, menos convertir un hombre en mujer". No obstante, en ambos 

casos casi siempre en la misma constitucion su creador ha tenido el cuidado de 

proponer la formula o disposiciones relativas a cual procedimiento se va a aplicar. La 

constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, por ejemplo, tiene previstos 10s 

dos. Sin embargo verdad es que tanto en la convencion constituyente como en 10s 

congresos o legislaturas, se expresa la voluntad de la nacion por el sistema 

representativo, per0 las disposiciones de una constituyente obligan a 10s poderes 

constituidos (especialmente el legislador 

2.2.3 Ordenamiento constitucional Guatemalteco 

Mencionar el ordenamiento constitucional guatemalteco, implica necesariamente 

retrotraer al pasado y apoyar en la historia y desarrollo de America Latina, 

particularmente por que el desarrollo legal constitucional de America Latina, se ha viso 

influenciado por 10s cambios sociales y politicos que han nacido en el viejo mundo y 

que se han extendido hacia 10s territorios antes colonizados y posteriormente 

independizados y oportunamente tarnbien regidos por regimenes similares a 10s que al 

dia de hoy son modelos politicos en el mundo occidental. Es por ello que hechos 

historicamente sangrientos como la expansion violenta que el iniperio frances tuvo en 



Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron como consecuencia 

al niomento que Espatia fue invadida por el ejercito napoleonico, y coloco a su hermano 

Jose en el trono que era de Fernando VII, todas las colonias, con excepcion de Cuba, 

comenzaron a declarar la independencia de Espatia y a organizarse como republicas 

con gobiernos constitucionales. "Es de esta forma como la mayor parte de las 

excolonias iniciaron su vida constitucional y Guatemala no fue la excepcion, toda vez 

que al lograr su emancipacion en 1821."12 

Sin embargo en la historia constitucional guatemalteca se considera como declaration de 
independencia absoluta la del Acta de 1823, que confirm6 la independencia de Espatia de 1821 y fue 
ratificada por todas y cada una de las provincias Mutzus Villanueva, Julio Cesar. Tesis Las 
consecuencias juridicas de la falta de merito en el ordenamiento juridic0 guatemalteco. Pags. 4 y 5 

12 





3. drganos de control y defensa del orden constitucional 

3.1 Aspectos previos 

Las instituciones que necesariamente tiene que ser citadas en toda estructl~ra referente 

al control y defensa del orden constitucional y que en la presente investigacion 

constituyen 10s organos de control y defensa del orden constitucional surgen al ambito 

politico constitucional en la etapa que sucedio al fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Estos organo-poder surgen amparados en las nuevas cartas constitucionales de 10s 

Estados Europeos y vienen a reconfigurar la triada clasica de poderes, reestructurando, 

por ende, la teoria de la division de poderes a tal extremo que la organizacion 

constitucional contemporanea del poder es mucho mas compleja y difiere 

(substancialmente en algunos casos) de 10s postulados primigenios de la rnisma. 

Estos organos tienen como funcion el control y defensa del orden constitucional. Se 

trata de organos que ejerceli parcelas de poder dentro del Estado y que fueron 

aAadidos en horizontalidad a la triada clasica de poderes atendiendo a la evolution 

nat~~ra l  al refel-irse a las del ejercicio y control del poder pljblico. Asi, Garcia ~ o c a ' ~  

transformaciones vertiginosas a que se ha visto sometida la concepcion tripartita de 

poderes elaborada a fines de 10s siglos XVII y a lo largo del XVIII, sefiala: 

l 3  Garcia Roca, Javier, Del principio de la divisi6n de poderes (Mgxico: 
revista juridica del Supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa, 2000) 



moderna constitucional, conserva el espiritu alentaba la 

division, impedir la conce~itracion despotica del poder para salvaguardar la libertad 

politics, per0 no ha ido en la linea de una separacion absoluta de poderes -salvo para 

la funcion jurisdiccional- ni de la exclusividad de funciones sino por el camino contrario 

de la integracion y la colaboracion. El principio liberal subsiste en 10s Estados 

democraticos, per0 se ha transformado en otro esencialmente distinto y mucho mas 

complicado. En esa rnisma linea de pensamiento, SagQes expone "El organo 

extrapoder se explica por 10s principios de diversificacion de funciones y multiplicidad de 

estructuras, propios del Estado contemporaneo, que posee un alto grado de desarrollo 

organico, especializacion de tareas y sofistificacion institucional. Procuran prestar, 

particularmente, una tarea de mejor control o interorganico y de tutela de 10s derechos 

personales. Se conjugan aqui, pues, razones tecnicas (de eficiencia) y po~iticas"'~. 

3.2 Definicion 

Como ya se indico, a 10s organos de control y defensa del orden constifucional tarnbien 

se les conoce como drgano extrapoder. Esta llltima expresion fue la preferida por 

German Bidart campos15 para referirse a organos estatales no situados en la orbita de 

alguno de 10s tres poderes clasico del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). 

l4 Sagues N6stor Pedro, Elementos de derecho constitucional (Buenos Ai res ,  
Argentina: e d i t o r i a l  a s t r e a  1993) 

Bidar t  Campos German J y o t r o s .  El amparo constitucional, perspectivas y 
modalidades (Buenos Ai res ,  Argentina: ediciones desalma, 1999) 
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no haberse contemplado en la concepcion primigenia de la division de poderes, no 

poseen la amplitud de funciones que le son asignadas por la Constitucion a la triada 

clasica de poderes -si se comparan las funciones de cualquiera de 10s organos extra 

poder con las de 10s poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, se advertira que por lo 

comun son mas concretas y menos expandidas, aunque desde el punto de vista 

cualitativo puedan ser de gran trascendencia, como es el particular caso de un tribunal 

constitutional, interprete final de la Constitucion. Alguna vez 10s organos extrapoder han 

sido Ilamados, por esos minipoderes, aunque ese rotulo sea discutible. 

Dichos entes, tal y como 10s entendemos en este trabajo de Tesis, son organos que 

poseen autonorr~ia funcional y financiera. Sin embargo, en este apartado es importante 

no sobredimensionar el termino autonomia en el ambito financiero, ya que strictu sensu 

la misma SI- pondr ria que estos entes se auto proveen de recursos economicos para no 

depender de la asignacion presupuestaria propuesta por el Organism0 Ejecutivo y 

avalada por el Congreso de la Republics; la autonomia financiera implica que estos 

tengan asignado constitucionalniente, o por medio de la legislacion ordinaria, un 

porcentaje del Presupuesto General de la Nacion, amen de no depender de 10s 

vaivenes politicos y limitar la interferencia y presiones en sus funciones. 

Por lo expuesto, entendemos que el termino organos de control y defensa del orden 

co~stituciona! imp!ica que estos organos dependen de ninguno de 10s organismos del 

Estado, ni reciben instrucciones de 10s mismos: no son sujetos auxiliares del Estado. 



Su creacion responde, fundamentalmente, a la limitation y control del ejercicio 

poder public0 de 10s organismos del Estado, principalmente al Organism0 Ejecutivo. Es 

evidente que 10s titulares de estos organos, pese a gozar de autonomia para el correct0 

desempefio de sus funciones pl~edenser destituidos o removidos por las circunstancias 

'previstas en la legislacion y en la generalidad de 10s casos dicha remocion compete al 

mismo ente que 10s nombro. 

3.3 Corte de Constitucionalidad 

3.3.1 Creacion de la Corte de Constitucionalidad: 

Antecedentes 

Abordar en nuestro medio juridic0 cualquier tema relacionado con la Corte de 

Constitucionalidad implica por imperativo hacer /-In breve paseo por 10s precedentes 

sistemas para el cor~trolde la constitucionalidad, toda vez que es este precisamente el 

objeto central del trabajo que ocupa nuestra investigacion, siendo necesario entonces 

recordar que el origen de 10s grandes sistemas para el control de la constitucionalidad 

se ubica a fines del siglo XVIII, especificamente con 10s dos grandes movimientos 

sociopoliticos que marcaron aquella epoca y las ulteriores consecuencias que al dia de 

hoy dirimen la estructura del mundo occidental, siendo 10s movimientos a 10s que nos 

referimos las revoluciones norteamericana y la francesa. Deduciendo que la primera, es 

decir la revolution norteamericana crea el sistema americano (jurisdiccional) por medio 



Constitucion sustenta del caso Marbury vs. Madison segI 

crea el denominado sistema politico que, a diferencia del americano que se basaba en 

la confianza a sus jueces, considera a 10s juzgadores seres desconfiables, y por eso 10s 

magistrados, siendo preciso generara nuevas figuras para ese fin17. 

A inicios del siglo XX surge un nuevo sistema denominado mixto que, a la postre, seria 

de gran influencia y el adoptado por el Estado guatemalteco. "Entre ambos 

mecanismos (jurisdiccional y politico, o, si se prefiere, de confianza o desconfianza en 

10s jueces), el ilustre jurista Hans Kelsen imagino o concreto para Austria (1920) una 

Corte constitucional de caracter jurisdiccional, cuyo modelo tuvo notable disposicion 

para adaptarse en las demas legislaciones de Europa continental. Llega a ser tan 

grande la influencia que, dogniaticamente, hoy se suele hablar solamente de dos 

16 "En 10s Estados Unidos se arbitro por medio de 10s jueces (sistema de confianza) la interpretacibn de 
las normas y su correspondencia con la constitucion. Si bien es cierto que no surge de la carta 
fundamental esta atribucion, la realidad practica ha consagrado esta tarea de vigilancia y revision. /I el 
famoso caso Marbury vs Madison, sentenciado en 1803, explica la sustentacion del llamado sistema 
americano, al cual podemos agregar la caracteristica de ser jurisdiccional, al provenir el control de 10s 
jueces que la practican.// El voto del juez Marshall resalta de que manera la esencia de la libertad civil 
consiste en el derecho de cada individuo a demandar la proteccion de las leyes. Los poderes con que 
cuenta el Estado no son absolutos, y eso vale para todos 10s que participan en el gobierno. La 
Constitucion controla todo acto legislativo en razon de ser la ley superior, y si existe alguna disposicion en 
contrario u otra ley que se le oponga, sera deber de 10s jueces evitar el conflicto, declarando la 
inaplicabilidad de la ley de rango inferior. I /  la confianza en la rectitud y honestidad de la judicatura 
subyace en la sentencia apenas bosquejada. La critica a este tipo de control, fundada en el peligro de 
exacerbar 10s poderes de 10s jueces, es inimaginable dentro de este esquema. Si son justamente 10s 
jueces quienes deben intewenir en todas las causas que se susciten como consecuencia de la aplicacion 
de la norma fundamental, es dentro de sus expresas facultades que les corresponde ejercer este tipo de 
control." Gozaini, Osvaldo Alfredo. La Justicia constitucional. Garantias, proceso y tribunal constitucional, 
Buenos Aires, Argentina: Ed. Desalma, 1994, pag.12 

"La Revolucion Francesa animaba un espiritu distinto del que en America sucedio. Alli 10s jueces 
habian cubierto un espacio politico, absolutista e indiferente con las necesidades del pueblo. I1 Eran 
seres desconfiables, y por eso, la voluntad de predominio en las normas no podia asignarse a 10s 
magistrados, era preciso originar nuevas figuras.11 En la filosofia del sistema, el pueblo es el unico 
creador de las normas por que en el reposa la soberania y voluntad para crearlas. Los jueces solo debian 
aplicarlas, como automatas carentes de interpretacion y valoracion de sus preceptos." Gozaini, Ob. Cit; 
pag.13. 

17 



sistemas control constitucionalidad las leyes: americano y el austriaco (en 

clara referencia a 10s paises que niarcan el rumbo) l8 

Derivado de las funciones de ser el maximo interprete de la Constitucion a este tip0 de 

tribunales se les ha instituido como el arbitro necesario de 10s conflictos generados 

entre 10s poderes del Estado. Su tarea primordial fue y es la defensa del orden 

constitucional y, por ende, del efectivo equilibrio del ejercicio del poder. A este respecto, 

Garcia Roca destaca la funcion de 10s tribunales constitucionales en el marco del 

equilibrio del poder publico, indicando: 

Desde una perspectiva dinamica, realizan una funcion de garantia de la division de 

poderes a traves de muy distintos procedimientos, per0 siempre mediante su actividad 

hermeneutica y de interpretacion suprema de las normas constitucionales. Controlar la 

constitucionalidad de las leyes -es- tarnbien custodiar la division constitucional de 

poderes: asegurar a las minorias frente a la arbitrariedad de la mayoria, dadas las 

situaciones juridicas en las que la experiencia demuestra que pueden llegar a 

encontrarse. Por eso una idea de democracia absoluta, fundada solo en la regla de la 

mayoria, es incompatible con la funcion de garantia que 10s tribunales constitucionales 

efectuan. Garantizar 10s derechos fundamentales, en particular cuando hablamos de 

derechos de libertad, no deja de ser una medida de aseguramiento de las imprecisas 

fronteras de division entre lo publico y lo privado (. . .) 

Ibid.,pag. 15 18 



Dirimir conflictos entre organos constitucionales (alli donde el mecanismo funciona 

correctamente. . . ) s i ~ epara custodiar las reglas de la division horizontal del poder. 

Una de las razones de ser de 10s tribunales constitucionales es, en suma, erigirse en 

custodio de las diversas divisiones de poderes queridas por el poder constituyente y 

de reforma y 10s poderes constituyente y de reforma y 10s poderes constituidos" 

3.4 Definicion de Corte de Constitucionalidad 

Para agenciarnos de una definicion referente al tribunal constitucional o Corte de 

Constitucionalidad que sea aplicable al caso guatemalteco necesariamente debemos 

acudir a su Articulo 268 constitucional el cual estipula: 

(CPRG) Articulo 268. Funcion esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte 

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

primordial es la defensa del orden constitucional; actlja como tribunal colegiado con 

independencia de 10s demas organismos del Estado y ejerce funciones especificas que 

le asigna la Constitucion y la ley de la materia (. . .). 

De la definicion legal extraemos que el tribunal constitucional o Corte de 

Constitucionalidad, es de tip0 permanente y no ad hoc como se contemplaba en la 

19 Garcia Roca, Ob.Cit: Pags. 11 y 12. 



Constitucion implica trata un tribunal preestablecido 

funciones y competencias se encuentran previamente reguladas en la Constitucion y en 

la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad; es de jurisdiccion 

privativa pues conoce de aspectos especificos (Amparos uni-instanciales, apelaciones 

de amparo o amparos bi-instanciales, inconstitucionalidades en casos concretos, 

inconstitucionalidades de caracter general, dirimir cuestiones de competencia entre 10s 

organismos y entidades autonomas del Estado, etcetera); es de tip0 colegiado ya que 

se integra por cinco magistrados titulares (a cada cual le corresponde su respectivo 

suplente, que sera llamado a integrar el Tribunal en casos especificos), sus decisiones 

son tomadas por mayoria absoluta de 10s magistrados que la integran (para casos 

especificos este numero se elevara a siete); al indicar que actua como tribunal 

colegiado con independencia de 10s demas organismos del Estado le otorga la calidad 

de organo de control. 

Ademas, la Corte de Constitucionalidad es el interprete maximo de la Constitucion 

Politica de la Republics de Guatemala. En ese sentido Gozaini, al hacer referencia a la 

justicia constitucional de 10s sistemas difuso y concentrado, indica: 

"En ambos casos, se comprende que la justicia constitucional no es solo defender la 

Carta Magna, sino mantenerla, desarrollarla e interpretarla para su fie1 penetracion en 

el sentido que reclama la sociedad donde se inscribe como valor fundamental1' 

Siguiendo las ideas propuestas por el Doctor Jorge Mario Garcia Laguardia, 

obviaremos antecedentes remotos que esbozaban lo que podria considerarse como el 



germen del control o de constitucionalidad. Asi, nos situaremos mon 

dieron origen a 10s dos grandes sistemas de control constitucional (el difuso que tiene 

su origen en 10s Estados Unidos de America y el concentrado que emergio en Austria 

de la mano de Kelsen). Garcia Laguardia, al hacer referencia al tema de la defensa de 

la constitucion indica: 

". . .el desarrollo de la teoria es reciente. En su inicio, el sistema de judicial review de 

tipo difuso norteamericano, formulado jurisprudencialmente por la Suprema Corte, en 

10s primeros aiios del siglo XIX; la recepcion de la institucion inglesa del habeas corpus; 

y la configuracion del juicio de amparo mexicano como institucion protectora, son 10s 

antecedentes decimononicos de la teoria, que ha tenido diversos desarrollos. Y, en 

1920, en la constitucion austriaca, la creacion de la Corte de Justicia Constitutional, 

como sistema concentrado, bajo la inspiracion de Hans Kelsen. . . 1120 . 

Garcia Roca al referirse al origen y evolution de 10s tribunales o Cortes 

Constitucionales, indica que en algunas constituciones aparecidas despues de la 

Segunda Guerra Mundial, que se introducen Consejos Superiores de la Magistratura o 

Consejos Generales del Poder Judicial (Italia, Francia, Espafia. . .). Su fin era asegurar 

la independencia de la fu~icion jurisdiccional libre de interferencia e influencia del 

Organism0 Ejecutivo. 

Garcia Laguardia, Jorge Mario. La defensa de la constituci6n, editorial de 
la facultad de ciencias juridicas y sociales. (USAC 1 9 8 5 . )  



Por tal motivo, dichos orga nos constitucionales eran situados vertice del 

Organismo- Judicial e integrados en distintas formas con miembros elegidos por otros 

organos constitucionales, o por 10s mismos Jueces y Magistrados destinatarios de sus 

resoluciones. Sin embargo, la influencia del Ejecutivo en dichos organos siempre ha 

sido y es dificil de sobrellevar. 

". . . sobre todo, la aparicion de 10s tribunales constitucionales ha significado en Europa 

una verdadera revolucion constitucional para la division de poderes. Los inicios 

titubeantes en 10s aiios treinta, se consolidaron en las co~istituciones de la segunda 

posguerra y continuan expandiendose en 10s viejos Estados antes comunistas y en las 

nuevas republicas de lo que fue la URSS; de hecho, el fortalecimiento de las jovenes 

democracias del este europeo mediante la justicia constitucional viene auspiciado por el 

propio consejo de Europa en su llamada comision de Venecia, comision que constituia 

un organo consul~tivo del consejo de Europa en lo que a 10s temas constitucionales se 

refiere. Como instancia de reflexion independiente, goza de prestigio y de 

reconocimiento internacional. Sus miembros, designados por 10s 46 estados, miembros, 

toman decisiones propias, y en la mayoria de 10s casos, son profesores universitarios 

(de derecho constitucional o de derecho internacional), jueces de cortes supremas o 

constitucionales o incluso rnierr~bros de parlamentos nacionales, once estados no-

europeos, entre 10s que se encuentra Canada, son observadores. 

Comenzando por su analisis estatico, 10s tribunales constitucionales en algunos 

ordenamientos forman parte del poder judicial ya sea como organo independiente 



(Alemania), como tribunal supremo (Estados Unidos), o como una sala especializada 

del tribunal supremo (el modelo de Latinoamerica, por ejemplo El Salvador). Pero, en 

otros paises, se ubican al margen de 10s tres poderes clasicos (Italia, EspaAa, Polonia. . 

.). Normalmente, 10s demas organos constitucionales participan en la designacion de 

sus magistrados, como aconsejo Kelsen en 10s aiios veinte. La teoria de 10s organos 

constitucionales -conviene recordarlo- tuvo que ser desempolvada, precisamente, para 

ubicar fuera de 10s tres poderes a la Corte Constitucional1'. 

Al referirse a 10s sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes Gozaini 

indica: "La polaridad creada entre 10s sistemas para el control de la Constitucionalidad 

de las leyes obro significativamente en dos aspectos vitales. El primer0 concreta la 

funcion jurisdiccional en temas otrora impensado, permitiendo la defensa estricta de la 

norma fundamental. La justicia en y para la Constitucion abrio un camino direct0 hacia 

la fiscalizacion de 10s actos de gobierno, representando un autentico dique contra la 

opresion eventual del Estado. La otra faceta fue cubierta por las garantias especificas 

que cada carta suprema encolumno con baluartes de la supremacia que inspirabann2'. 

3.5 Integracion y funciones de la Corte de Constitucionalidad 

En lo que se refiere a la integracion y funciones de la Corte de Constitucionalidad, asi 

como a 10s requisitos generales y especiales para ser Magistrado de la misma, citare 

10s articulos constitucionales conducentes: 

Gozaini Osvaldo Alfredo. La justicia constitucional, garantias, proceso, y 

tribunal constitucional (Buenos Aires, Argentina: ed. Desalma 1994) 
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(LAEPC) Articulo Integracion de la Corte de Constitucionalidad. La Cor 


Constitucionalidad se integra con cinco Magistrados titulares, cada uno de 10s cuales 


tendra su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad 


contra la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Republica, el Presidente o 


Vicepresidente de la Republica, el numero de sus integrantes se elevara a siete, 


escogiendose 10s otros dos Magistrados por sorteo de entre 10s suplentes. 


Los Magistrados duraran en sus funciones cinco atios y seran designados en la 


siguiente forma: 


a) Un Magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia; 


b) Un Magistrado por el pleno del Congreso de la Republica; 


c) Un Magistrado por el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros; 


d) Un Magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Ur~iversidad de San Carlos 


de Guatemala; 


e) Un Magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. 


Simultaneamente con la designacion del titular, se hara la del respectivo suplente, ante 


el Congreso de la Republica. 


(LAEPC) Articulo 151. Requisitos para ser Magistrado de la Corte de 


Constitucionalidad. Para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se 


requiere: 


a.- Ser guatemalteco de origen; 


b.- Ser abogado colegiado activo; 




c.- Ser de reconocida honorabilidad; 

d.- Tener por lo menos quince aAos de graduacion profesional. 

(LAEPC) Articulo 152. Requisitos especiales. Los Magistrados de la Corte de 

Constitucionalidad, ademas de 10s requisitos contemplados en el articulo anterior y que 

les son comunes a todos ellos, deberan ser escogidos preferentemente entre personas 

con experiencia en la funcion y administracion publica, magistraturas, ejercicio 

profesional y docencia universitaria, segun sea el organo del Estado que 10s designe. 

(CPRG) Articulo 163. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la 

Corte de Constitucionalidad. 

1. Conocer en unica instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o 

disposiciones de caracter general, objetadas parcial o totalmente de 

inconstitucionalidad: 

2. Conocer en unica instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, las 

acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la Republica, la Corte Suprema 

de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la Republica; 

3. Conocer en apelacion de todos 10s amparos interpuestos ante cualquiera de 10s 

tribunales de justicia. Si la apelacion fuere contra una resolucion de amparo de la Corte 

Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliara con dos vocales, 

escogiendose 10s otros dos Magistrados por sorteo entre 10s suplentes; 



4. Conocer en apelacion de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de 

inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casacion o en 10s casos 

contemplados por esta ley; 

5. Emitir opinion sobre la Constitucionalidad de 10s tratados, convenios y proyectos de 

ley, a solicitud de cualquiera de 10s Organismos del Estado; 

6. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflict0 de competencia o de jurisdiccion 

en materia de constitucionalidad; 

7. Compilar la doctrina y principios constitucionales que vaya sentando con motivo de 

las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad, manteniendo al dia el boletin o 

gaceta jurisprudenciales; 

8. Emitir opinion sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo 

alegando inconstitucionalidad; 

9. Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia 

establecidos en la Constitucion de la Republics. 

(LAEPC) Articulo 164. Otras funciones de la Corte de Constitucionalidad. 

Corresponde tambien a la Corte de Constitucionalidad: 



1. 	Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su 

aprobacion por parte del Congreso; 

2. 	 Emitir opinion sobre la constitucionalidad de 10s proyectos de ley a solicitud del 

Congreso de la Republics; 

3. 	Conocer de las cuestiones de competencia entre 10s organismos y entidades 

autonomas del Estado. 

Siendo que el rol de 10s organos de control y defensa del orden constitucional, dentro 

del ejercicio del poder, es el de ser un dique que frene o contenga el ejercicio abusivo o 

excesivo del poder por parte de 10s diferentes organismos o instituciones que 

conforman al Estado. La funcion de la Corte de Constitucionalidad es la de servir de 

arbitro en las controversias que se generen entre 10s diversos detentadores del poder 

asi como controlar el actuar de 10s mismos por medio de la resolution de 10s amparos e 

inconstitucionalidades sometidas a su conocimiento. 

3.6 El control de la Constitucionalidad de las leyes en America Latina. 

Las finalidades esenciales de una constitucion son las de distribuir y limitar 10s poderes 

del gobierno. Por supuesto, cualquier distribucion de 10s poderes es una forma de 

lirnitacion, per0 es una lirnitacion procesal. Sin embargo, todas las constituciones 



modernas solamente limites procesales sobre gobiernos, tambien 

imponen limitaciones sustantivas sobre 10s poderes gubernamentales. 

La idea de limitar 10s poderes del gobierno no es nada nueva. Los partidarios del 

derecho natural mantuvieron por muchos siglos que una ley que no es justa no es ley. 

Sin embargo, nunca hubo un mecanismo efectivo para esta idea, con excepcion de las 

rebeliones que surgian de vez en cuando. De un tiempo para aca, a partir del siglo XII, 

parecio que en el reinado de Aragon se iba a desarrollar un mecanismo adecuado, a 

traves de una institution llamada la "Justicia Mayor". El Presidente del tribunal real mas 

elevado ocupo dentro de la administracion de justicia una responsabilidad especial, la 

proteccion de 10s derechos fuerales, pri~icipalmente la proteccio~i contra las 

detenciones arbitrarias. Pero la Justicia Mayor de Aragon se convirtio en una posicion 

hereditaria en el siglo XV y luego comenzo a perder poder y prestigio. Su 

independencia desaparecio completamente durante el reinado de Felipe Segundo, 

cuando Antonio Perez, que ocupo el cargo, literalmente perdio la cabeza. Asi, esa 

experiencia como una forma de control casi constitucional termino en un callejon sin 

salida. 

Se pueden encontrar otros antecedentes de la justicia constitucional, como por ejemplo 

la experiencia de Atenas Antigua (con el graphe paranomon) y les parlements 

franceses antes de la revolucion. Pero esas experiencias tambien terminaron en 

callejones sin salida. Realmente la justicia constitucional comenzo en 1787, cuando 10s 

autores de la Constitucion de 10s Estados UI-lidos de Anierica pusieron por escrito 



varios limites poderes del gobierno del derecho natural; no fue 

hasta 1803 cuando se establecio la institucion del control de la constitucionalidad de las 

leyes en el fallo de Marbury vrs. Ikladison, cuando el Tribunal Supremo de 10s Estados 

Unidos, rehuso aplicar una ley por causa de un conflict0 con la constitucion. 

Guiado por John Iklarshall, el Tribunal Supremo de 10s Estados Unidos de America 

tambien se aislo de la politica e inicio su rol como protagonista como protector de la 

Constitucion. Durante el siglo dieciocho, 10s tribunales se percibian, en las palabras de 

Haskins y Johnson, "como un brazo del gobierno" que al igual que el poder ejecutivo 

participaba tanto en actividades politicas como en actividades estrictamente jl-~ridicas. 

Marshall, sin embargo, sac6 al tribunal de la politica de 10s partidos. La opinion de 

Marshall en el caso Marbury contiene dos proporciones muy sencillas: (1) la obligacion 

del Poder Judicial de considerar la Constitucion para resolver casos particulares, y (2) la 

obligacion del poder judicial de no decidir cuestiones politicas. 

Hay varias ventajas al conferir a 10s tribunales el poder de declarar las leyes 

inconstitucionales. Una de ellas es que el poder judicial es el mas debil de las tres 

ramas del gobierno. Sin el poder de la cartera y la espada, el poder de 10s tribunales en 

reforzar sus decisiones depende, al final, de la voluntad del pueblo de aceptar y el 

deseo de las autoridades politicas de ejecutar estas decisiones. En segundo lugar, 10s 

tribunales solo tienen un poder negativo. Pueden declarar las leyes inconstitucionales o 

dejar de aplicarlas por razones constitucionales per0 no pueden pasar nuevas leyes en 

lugar de las invalidadas. En el tercer lugar, el proceso de adjudicacion sirve para 



reflexionar sobriamente en edificar un cuerpo de principios coherentes e inteligibles. Los 

tribunales tienen el poder de percibir las cosas despues de 10s organos del ejecutivo y 

del legislative. Pueden ver como las leyes en realidad afectan 10s derechos y las vidas 

de personas en casos concretos. En cuarto lugar 10s tribunales tienen la 

responsabilidad de dictar una disposicion racional y clara, abierta al escrutinio del 

pueblo. Es mucho mas dificil para 10s tribunales portarse en forma arbitraria o salirse 

mucho del texto constitucional y de 10s precedentes si tienen que explicar publicamente 

el por que han tomado una determinada decision. En quinto lugar, 10s tribunales con las 

instituciones que mas facilmente pueden chequear 10s abusos constitucionales 

cometidos por el Presidente o por el Congreso, las cuestiones constitucionales 

normalmente no pueden resolverse por medio del plebiscite, y las otras ramas del 

gobierno no estan preparadas para resolver las cuestiones constitucionales de mod0 

impartial porque sus propias acciones son las que estan en juego. Finalmente, la Iogica 

sencilla de John Marshall en su clasica opinion de Marbury vrs. Madison tiene mucho 

peso -si la constitucion es la ley mas importante, 10s jueces deben aplicarla sin duda 

cuando se halla en conflict0 con una ley ordinaria- . 

En ninguna parte del mundo el fallo de lblarbury vrs. Madison ha ter~ido mas influencia 

que en America Latina, con la excepcion de la Republica Dominicana, tienen 

constituciones que confieren al poder judicial alguna forma de control sobre la 

constitucionalidad de las leyes. Claro esta que en algunos paises este control no se ha 

cumplido eficazmente, per0 en otros ha tenido un papel muy importante. 



4.- Tipos de resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad 

Referirse a tribunal constitucional implica necesariamente mencionar que debe estar el 

mismo, dotado de 10s elementos necesarios para cumplir a cabalidad su funcion, siendo 

estos elementos de nuestro estado: la independencia funcional de la que se halla 

revestido; la econornica, que le permitira disponer de su propio presupuesto; la forma 

de integracion, con magistrados designados por diferentes organo; la forma del ejercicio 

de su funcion jurisdictional, con independencia del organo o entidad que 10s designa; la 

ir~munidad de la cual se encuentran revestidos, al no poder ser perseguidos por 

opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo y al inamovilidad de su funcion, salvo 10s 

casos sefialados en la ley. 

Ahora bien, es necesario mencionar algunos aspectos de suma importancia que deben 

tenerse presente al realizar la trascendente tarea de impartir justicia constitucional; asi 

puede citarse el comentario del profesor Jorge Carpizo, quien setiala: 

". . .Estoy convencido que quien mejor puede realizar la defensa de la constitucion es el 

tribunal constitucional, al garantizar jurisdiccionalmente la eficacia de la norma 

suprema; al resolver conflictos con criterios y metodos juridicos; al contemplar las 

consecuencias politicas de sus decisiones per0 dentro de 10s limites del derecho, ya 

que si existe un conflict0 entre la politica y el derecho el juez tendra que atenerse a 



aquel; al extender la influencia de la Cons,titucion en la vida politica y social; al decidir 

por encima de 10s intereses parciales -ya Sean de 10s organos de gobierno, partidos 

politicos o grupos de presion-. Contemplando solo el interes general y el interes juridic0 

y politico de la comunidad, al defender 10s derechos humanos aunque el congreso o el 

Ejecutivo 10s pretenda desconocer. . . ,122. 

El juez constitucional, debe entonces resolver 10s delicados conflictos politicos, 

buscando las soluciones juridicas de 10s mismos, valorando las diferentes normas, que 

aplicadas al n~ismo, in- parta an efectiva justicia para lograr la justa solucion. 

SeAala el distinguido maestro Alejandro Maldonado Aguirre que: 

". . .Los jueces de lo constitucional deben ser moralmente fuertes para curr~plir 

afrontando cualquier riesgo, su funcion primordial de defensa del orden constitucional y, 

tambien para domeAar sus propias tentaciones que 10s impulsen al activism0 judicial. 

De 10s diferentes sistemas de control, el adoptado por la Constitucion implica 

controversias cargadamente politicas que se someten a su juicio deben resolverse 

juridicamente, aun, cuando la ambigiiedad y la generalidad de 10s textos concedan un 

apreciable margen de valoracion. El juez debe resolver conforme el sentido de la 

justicia y de buena fe, despolitizando la decision y recordando que, mientras se 

2 2 Carpizo, Jorge. La interpretaci6n constitucional UNAM Instituto de 
investigaciones juridicas, Mexico 1975 



encuentre vistiendo puede contaminar juicio con sus creencias 

ideologicas, de clase o de interes particular. . . $123 

Eli la tarea conferida al juez constitucional, debe mantenerse un especial cuidado al 

impartir justicia. Debe recordarse, en primer termino, que el principal objetivo es 

mantener la plena vigencia de la Constitucion y que por ello, habra de dejarse sin 

efecto todo aquello que la contradiga, Sean actos de autoridad o disposiciones 

generales emanadas del legislative por ello, al ser sometido a conocimiento del juez 

constitucional un asunto de la jul-isdiccion ordinaria, el juez constitucional no debe 

olvidarse que unicamente se halla facultado para revisar el act0 reclamado, per0 no le 

es dable sustit~.~ir al juez ordinario en la tarea que constitucionalmente se le ha 

encomendado a este. Por tal motivo, no debe inmiscuirse en la contienda suscitada 

entre las partes respetando la valoracion o criterio o imperativo del juez a quo, salvo 

manifiesta violacion a 10s derechos fundamentales de las personas o al imperio del 

regimen de legalidad, y a efecto de reconducir a la autoridad al orden constitucional. SIJ 

labor esencial, entonces, consiste en revisar el act0 reclamado y evidenciar si en el 

mismo se ha producido una lesion a la norma suprema, en cuyo caso debera 

reconducir a la autoridad que lo emitio a efecto de mantener y garantizar la supremacia 

constitucional. 

De la tarea tan especializada que debe realizar el juez constitucional surge la 

necesidad de crear organos cuya mision esencial sea esta, de ahi que un crecido 

23 Maldonado Aguirre, Alejandro, las constituciones de Guatemala (Guatemala: 

editorial piedra santa 1984) 




legislaciones h aya n creado Tribunal ente autonomo e 

independiente a la jurisdiccion ordinaria. 

El tratadista Paolo Biscaretti Di Ruffia, en lo referente al tema, ha considerado que: 

' I .  . .los jueces de la Europa Continental son habitualmente magistrados de carrera, 

poco aptos para cumplir una tarea de control de las leyes, tarea que es inevitablemente 

creadora y va mucho mas lejos de la funcion tradicional de meros interpretes y fieles 

servidores de las leyes. La interpretacion rr~isma de las normas constitucionales, y 

especialmente del nucleo central de estas, que es la Declaracion de 10s Derechos 

Fundamentales o Bill of Rights, suele ser muy distinta de la interpretacion de las leyes 

ordinarias. . . ,924 . 

La Corte de Constitucionalidad, jurisprudencialmente, ha diferenciado la jurisdiccion 

constitucional de la ordinaria, asignando a la primera la defensa del orden constitucional 

y la reconduccion de las autoridades que lesionen la Constitution, al marco de sus 

facultades constitucionalmente asignadas. De ese modo, se respeta la funcion legitima 

del juez ordinario de impartir justicia en el caso concreto sometido a su conocimiento. 

En este sentido se pronuncio tambien el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, 

que a continuacion cito: Licenciado Edmundo Quitionez Solorzano, quien afirma: 

2 4 Biscaretti Di Ruffia, Paolo. Introducci6n a1 derecho constitucional 

cornparado, Mgxico: ed.fondo de cultura 2,000 




". . . Nuestro primer principio, coincidiendo con el pensamiento de Garcia Pelayo, ha 

sido resolver 10s problemas politicos por medios juridicos. Coloco esto en primer lugar, 

porque estoy persuadido de que cuando 10s guatemaltecos todos nos convenzamos de 

que se debe utilizar la via legal para resolver estas contiendas, y 10s jueces 

respondemos dignamente conforme nuestro leal saber y entender a la solucion de 10s 

problemas que se plantea, y por el otro lado todo el mundo respete las resolucio~ies de 

10s jueces, se establecera la democracia plenamente y reinara la paz social. Estamos 

dispuestos a contribuir en lo que nos toca, a hacer realizada este suefio. . .". 

Es necesario tambien, recalcar la importancia de un tribunal constitucional 

independiente, y autonomo, aunque esto en principio haya significado algun tip0 de 

resistencia por parte de 10s mas altos tribunales de justicia de 10s Estados done se ha 

establecido. Esta resistencia, en la mayoria de casos, se debe a que se ve el tribunal 

constitucional como un rival, como un invasor de su elevada funcion, al considerar que 

eventualmente, sus sentencias pueden ser revisadas por aquel y en ocasiones, dejadas 

sin efecto; sin embargo, esta ilidepelidencia ha hecho que en Guatemala, por ejemplo, 

el sistema funciona eficazmente. 

Para acreditar esta afirmacion basta con recordar la sentencia que emitio la Corte de 

Constitucionalidad contra el golpe de Estado ocurrido en mayo de 1993. 

Ni la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, ni la Ley de Amparo, 

Exhibicion Personal y Constitucionalidad, contienen ningun articulado que se refiera a 



10s requisitos de forma y fondo de la sentencia constitucional de una accion de 

inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de caracter general, por lo 

que la Corte de Constitucionalidad emitio el acuerdo 4-89 en el que se determina el 

contenido de la sentencia constitucional, encontrandose como apartados sobresalientes 

10s siguientes; 

1. 	 La identificacion del proceso, designacion de 10s integrantes del tribunal, lugar y 

fecha. 

ldentificacion de 10s solicitantes con sus nombres y apellidos asi como de las personas 

que 10s representan, su domicilio y nombres de 10s abogados que 10s auxilian. 

2. Reglame~itoso disposiciones de caracter general que se impugnen y fundamentos 

juridicos de las impugnaciones. 

3. 	El tramite de la inconstitucionalidad, especificando: 

a) 	 Si se decreto o no la suspension provisional de la ley, reglamento o disposicion de 

caracter general. 

b) Autoridades o entidades a quienes se les dio audiencia. 

c) 	 Resumen de las alegaciones de las partes. 

d) 	 Firmas y norr~bres de 10s Magistrados y del Secretario 
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4.1 Clasificacion de las sentencias constitucionales 

Las Sentencias del proceso constitutional definen, como en tantos otros juicios, la 

admision o la denegatoria de las pretensiones que se debatieron, de donde se deduce 

que una clasificacion de las sentencias constitucionales, es la que se relaciona con la 

procedencia o la improcedencia de la accion ejercida, por lo que atendiendo a su 

resultado se les puede clasificar en sentencias estimatorias o sentencias 

desestimatorias. 

La sentencia estimatoria a su vez puede ser total o parcial, de acuerdo con la 

declaratoria de inconstitucionalidad total o parcial de la norma. 

El profesor Eduardo J. Couture clasifica las sentencias en consideracion al derecho 

substancial o material de la sentencia en: 

a-	 Declarativas o de mera declaracion que son aquellas que tienen por objeto la pura 

declaracion de la existencia de un derecho; 

b) 	 De condena que son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestacion, ya 

sea en sentido positivo (dar, hacer) ya en sentido negativo (no hacer, abstenerse); 

c) 	 Constitutivas que son aquellas que sin proceder a la condena de una parte, no se 

limitan tampoco a declarar la existencia de una situacion juridica anterior en 10s 



terminos en que existia efectivamente, sino que crean, modifican o extinguen la 

situation juridica misma, encerrando como todas las sentencias un juicio Iogico, y un 

imperativo de voluntad que satisface la pretension correspondiente. 

d) Cautelares, de las cuales no da un concept0 o definicion. Estimo que no las define 

atendiendo a que las medidas precautorias no son sentencias propiamente dichas 

sino que son autos interlocutorios, como el mismo Couture reconoce. 

En Guatemala la misma Corte de Constitucionalidad ha sostenido que el criterio que la 

sentencia que emite, respecto de la accion directa de inconstitucionalidad, tiene 

CARACTER CONSTITU-TIVO y expresa la facultad irnplicita, otorgada a este Tribunal, 

de ser legislador negativo, esto porque le corresponde la atribucion de expulsar del 

ordenamiento juridic0 aquellas normas que no Sean conformes al texto constitucional. 

4.2 Efectos de una Resolucion Judicial de lnconstitucionalidad 

El efecto de una resolucion judicial de que una ley o decreto es inconstitucional varia 

considerablemente en toda la America Latina. En cuatro paises, Chile, Honduras, 

Paraguay y Uruguay, la constitucion dispone de mod0 especial que una declaracion 

judicial relacionada con la constitucionalidad opera solamente inter parfes. En Costa 

Rica, Guatemala y Panama, por otra parte, la constitucion especificamente dispone que 

una declaracion judicial sobre la inconstitucionalidad tiene un efecto erga omnes. 



En otros paises latinoamericanos el asunto es mas complicado. En Argentina, como en 

10s Estados Unidos una declaracion judicial sobre la inconstitucionalidad de una ley 

tecnicamente se aplica solamente a las partes. Pero 10s argentinos han establecido una 

doctrina de stare decisis en resoluciones constitucionales. De ahi que una decision 

constitucional de la Corte Suprema argentina tiene a tener un efecto erga omnes. 

En el litigio constitucional mejicano una decision judicial sobre la inconstitucionalidad de 

una ley afecta solamente a las partes. En realidad, la constitucion especificamente ha 

quitado al poder judicial el derecho de liacer una declaracion general en cuanto a la 

inconstitucionalidad de la ley. Pero, cinco decisiones consecutivas de la Corte Suprema 

o de 10s tribunales del Colegio Electoral de Amparo establecen una jurisprudencia 

constante que obliga a 10s tribunales en 10s litigios futuros. Asi como en las decisiones 

judiciales de Argentina que operan unicamente inter partes, puede llegar a producir un 

efecto mas amplio. 

En Brasil, El Salvador, Guatemala y Venezuela el efecto de la determinacion judicial 

sobre la inconstitucionalidad depende del proceso empleado. En estos cuatro paises 

una determinacion de la constitucionalidad en litigio ordinario opera solamente inter 

partes. Pero en Brasil, el Senado esta obligado constitucionalmente a suspender, en 

parte o en su totalidad las leyes y 10s decretos que hayan sido declarados 

inconstitucionales por decision ,final del Tribunal Supremo Federal. Ademas desde 

1964, el Tribunal Federal Supremo ha formulado una jurisprudencia constante llamada 

la Sumula, que es una especie de stare decisis. 



Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela tambien tienen procedimientos 

especializados a traves de 10s cuales una accion inicial puede dirigirse directamente al 

tribunal mas elevado de la nacion para discutir constitucionalidad de una ley. Llamada 

representacao en Brasil y accion popular en Colombia, El Salvador y Venezuela, estos 

procedimientos permiten al Tribunal Supremo anular una ley con efectos erga omnes. 

En Guatemala el Articulo 33 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y 

Constitucionalidad establece que las leyes ejecutoriadas de 10s tribunales de amparo 

tiene valor con precedentes y podran ser citados como fundamentos de derecho. Por 

otro lado, Guatemala nunca creo el concept0 de stares decisis, y 10s tribunales pueden 

separarse de tales precedentes, razonando cuidadosamente sus motivos para la 

innovacion jurisprudencial. Durante la constitucion de 1965, 10s fallos de la Corte de 

Constitucionalidad tuvieron efectos erga omnes. 

El control de la constitucionalidad de las leyes no ha sido una limitacion significativa 

contra 10s abusos constitucionales en un numero de paises latinoamericanos. Las 

razones son varias, y varian de pais a pais. La primera es la falta de independencia 

judicial. En algunos paises 10s jueces saben muy bien que el poder ejecutivo puede 

facilmente despedirlos a pesar de lo que diga la constitucion, y ni el Congreso, ni la 

Asociacion de Abogados ni el pueblo protestan al respecto. En segundo lugar, las 

constituciones se pueden enmendar facilmente en muchos paises latinoamericanos. Si 

un tribunal declara una ley inconstitucional, la constitucion es sencillamente enmendada 

para validar esa ley; lo que quita importancia al papel del Tribunal de chequear al 



gobierno. tercer lugar, 10s normalmente tienen preparacion tienen la 

experiencia necesaria para hacer efectivo el delicado balance de 10s intereses de la 

sociedad que es requerido en un control efectivo de la constitucionalidad de las leyes. 

Los conceptos de la separacion de poderes estan profundamente arraigados en jueces 

entrenados segun el derecho latino. Declarar una ley inconstitucional se percibe como 

una funcion politica y por lo tanto no adecuada para un juez. En cuarto lugar, 10s paises 

con la tradicion del derecho romano no han establecido la doctrina del stare decisis. Por 

lo tanto, cada persona afectada por una ley inconstitucional tiene que iniciar su propio 

proceso, creando muchas oportunidades para opiniones contradictorias. 

Ademas, 10s tribunales frecuentemente no tienen el poder discrecional de rechazar el 

decidir algunos casos, el cual es un poder esencial para evitar conflictos necesarios con 

el gobierno. Y en quinto lugar, muchas veces las garantias constitucionales se 

suspende por medio de golpes de Estado, o por declaraciones de estado de sitio o 

emergencia. Algunos paises ha11 estado viviendo bajo casi perpetuo estado de sitio. 

Los tribunales latinoamericanos se han negado a examinar la constitucionalidad de las 

declaraciones de estado de sitio, y, con excepcion de la Argentina, tambien rechazan el 

examen de la legalidad de las detenciones y la censura que se establece cuando un 

estado de sitio esta en vigor. 



Con mucho valor y dificultad la Corte Suprema argentina empezo y reexamino su 

doctrina tradicional sobre la legalidad de las detenciones durante un estado de sitio es 

m a  cuestion politics. Podemos apreciar lo delicado del asunto si recordamos lo que 

pas6 en el famoso caso de Jacobo Timmerman. El Tribunal Supremo de Argentina 

ordeno dos veces su liberacion, por medio del habeas corpus, al no encontrar bases 

para detenerlo. Los rr~ilitares no se conformaron con ello y quisieron forzar la renuncia 

de toda la Corte, per0 el Presidente de la Republica amenazo con renunciar. Entonces 

le fue permitido a Timmerman abandonar el pais, per0 10s militares, desafiando la 

Constitucion, le quitaron su nacionalidad argentina y confiscaron sus bienes. Bajo las 

circunstancias, fue grande el valor de la Corte Suprema argentina al comportarse como 

lo hizo. 

Obviamente, 10s tribunales no pueden prever~ir golpes de Estado. Un miembro del 

Tribunal Supremo del Brasil analizo este punto enfaticamente: "Contra una exitosa 

insurreccion armada, solo una contrainsurreccion mas fuerte sera valida, y esto 

positivamente no lo puede hacer el Tribunal Supremo, que no seria tan ingenuo para 

combatir la insurreccion por medio de declaraciones de principios sin valor ... Contra el 

fatalism0 historic0 de la insurreccion militar el poder judicial no tiene valor. Esta es la 

verdad del asunto y no puede ser negado por quienes parecen pensar que, en lugar de 

un arsenal de libros de derecho, el Tribunal S~~premotiene un arsenal de 

ametralladoras y torpedos disponibles". 
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Con respecto a 10s derechos humanos, otra forma de control judicial comenzo con la 

Convencion Americana sobre 10s Derechos Humanos, firmada en 1969 que entro en 

vigor en 1978. Ya ratificada por Bolivia, Colornbia, Costa Rica, la Republics 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Peru y Venezuela, la convencion en el capitulo octavo creo el Tribunal 

lnteramericano de derechos humanos. La competencia del Tribunal puede ser invocada 

solamente por 10s estados partes y la comision interamericana de 10s derechos 

humanos, que tiene la responsabilidad de investigar y rendir informes sobre las 

violaciones de 10s derechos humanos. 

El control de la constitucionalidad de las leyes es una institucion fragil y delicada. Pero 

un poder judicial valiente e independiente puede hacer una contribucion substancial 

para inducir a 10s gobiernos a respetar 10s valores constitucionales y las garantias del 

individuo asi como 10s derechos humanos. Los esfuerzos de 10s tribunales estan 

destinados a fracasar eventualmente si no hay dentro de la sociedad respeto por el 

in~perio del derecho y la voluntad de comprometerse. Uno de 10s jueces mas famosos 

de 10s Estados Unidos, Learned Hand, observo que en: "Una sociedad tan dividida, que 

el espiritu de moderacion no existe, no hay tribunal que pueda salvarla, en una 

sociedad en que prevalece eses espiritu, no se necesita que 10s tribunales la salven: en 

una sociedad que evade la responsabilidad de crear ese espiritu, descargandola en el 

poder judicial, ese espiritu terminara por morir". 



3 . . 

El sistema juridico que fracasa en asegurar al ciudadano que su libertad y su propiedad 

seran protegidas contra actos arbitrarios por parte del gobierno o de grupos 

particulares, constituye un obstaculo inmenso contra el desarrollo de la sociedad. En 

tiempos antiguos, 10s hombres ricos enterraban su oro cuando el sistema juridico no les 

proveia de seguridad; hoy lo mandan a bancos suizos o compran apartamentos en 

Miami. En ambos casos el temor a 10s actos de un gobierno arbitrario y la falta de 

seguridad evita el empleo eficiente del capital necesario para el desarrollo de tal 

sociedad. 

Los tribunales pueden ser efectivos en la proteccion de 10s valores de la constitucion, 

solo cuando existen acl~erdos o convenios sociales que protegen dichos valores. Si las 

sociedades no se comprometen a ayudar en la defensa de 10s valores que 10s 

tribunales tratan de proteger, de por si no estaran preparados adecuadamente para 

desempetiar esa funcion. 



5. Las garantias constitucionales y la jurisdiccion constitucional en Guatemala 

5.1 Jurisdiccion constitucional 

La jurisdiccion constitucional es m a  investidura juridica que se le otorga a ciertos 

tribunales, Sean de jurisdiccion ordinaria o especializada, para que con base a criterios 

juridicos y metodos de interpretacion e integracion de las normas, satisfagan 

pretensiones que tengan origen en normas de derecho constitucional. 

La jurisdiccion constitucional tiene por objeto la realizacion efectiva de 10s preceptos 

constitucionales de naturaleza sustantiva y, es por ello, que tambien se le denomina 

Derecho Procesal constitucional o Justicia constitucional. Jaime Guasp sefiala que "La 

Justicia constitucional o proceso constitucional vendria a configurarse como aquella 

justicia o proceso que tiene por contenido peculiar las pretensiones que se invocan 

fundandose en una norma del derecho estricto. Esta seria pues la diferencia autentica 

que permitiria separar a la jurisdiccion constitucional de la civil, de la penal, de la 

administrativa, de la laboral y asi sucesivamente. De donde habria de extraer la 

conclusion de la inevitable aplicacion de esta rama de 10s tres postulados de un 

verdadero proceso, exigiendo en todo proceso constitucional autentico, la existencia de 

una pretension constitucional, y de correlacion irnpecable, fundada en el llamado 

principio de la congruencia entre la reclamacion de la parte y la decision del tribunal 

constitucional de que se trate. 



5.2 La Corte de Constitucionalidad 

5.2.1 Antecedentes historicos 

En 1824 cuando en Guatemala se adopt6 por primera vez un regimen constitucional, 

este incluyo como forma de Estado el federativo y de gobierno el presidencialista, 

siguiendo asi el modelo de 10s Estados Unidos de America con adaptacion de algunos 

principios de la Revolucion Francesa. Los medios de control de la Constitution para esa 

epoca no existian. Con las reformas irr~pulsadas por el gobierno del Doctor Mariano 

Galvez, se introdujo el habeas corpus a traves de 10s Codigos de Livingston, per0 fue 

hasta 1879 que se le dio jerarquia constitucional a tal garantia. El amparo es sabido 

que innovado por 10s Estados Unidos Mexicanos el cual era denominado juicio de 

amparo, lo que influyo en que se normara al respecto, a traves de las reformas 

constitucionales de 1921. La accion de inconstitucionalidad de las leyes de caracter 

general se introdujo con la constitucion de 1965, sin embargo, ya antes las 

constituciones otorgaron a 10s tribunales la facultad de no aplicar leyes 

inconstitucionales, facultad muy poco ejercida, ante lo inexplicativo de su normativa. 

Lo significativo es que, no obstante la introduccion y desarrollo de 10s medios de control 

constitucional, especificamente en materia de inconstitucionalidad de las leyes, este se 

concreto en 1965 a traves de la incorporacion de un sistema difuso "las funciones de 

contralor las tuvo el Organism0 Judicial y la Corte Suprema de Justicia, en 10s que ese 

ejercia control difuso derogatorio de las leyes parcialmente y solo en casos concretos. 
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Es pues, el mismo Organism0 Judicial y la Corte Suprema de Justicia el principal 

antecedente de lo que hoy es la Corte de Constitucionalidad, aunque es dable resaltar 

que la institucionalidad de un sistema de control constitucional se establecio 

formalmente a partir de la Constitucion de 1965. 

Cabe mencionar, que tambien hub0 intentos en el period0 post-constitucional de 

institucionalizar formalmente un sistema de control constitucional, ante ello, llama la 

atencion la siguiente referencia: "el Jefe de Estado de Guatemala Doctor Mariano 

Galvez se referia en una carta enviada al ex-jefe de Estado Pedro Molina el 19 de 

noviembre de 1837, a la recomendacion para anular el efecto de las leyes 

inconstitucionales, diciendo que el remedio eficaz era el que habia adoptado 10s 

Estados ~ n i d o s " ~ ~ .  De hecho, lo mencionado por el Doctor Galvez fue una inquietud, 

que luego se adapt6 en Guatemala cuando constitucionalmente las funcionas 

contraloras se le otorgaron a la Corte Suprema de Justicia (1965), lo que formalmente 

se igualaba al sistema norteamericano. 

5.2.2 La Constitucion de 1965 

Fue a traves de este Constitucion que se instituyo por primera vez una Corte de 

Constitucionalidad como organo de control constitucional, desarrollando asi 10s 

principios de supremacia y jerarquia normativa. Esta corte tuvo como debilidad 

*' Garcia Laguardia, Jorge Mario. Breve historia constitucional de Guatemala. 
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normativa, el hecho de que se constituia excepcionalmente para juzgar 

impugnacion de leyes con caracter general, es decir carecia de permanencia. 

La Corte de Constitucionalidad relacionada se constituia por doce miembros 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia (articulo 262 de la Constitucion Politica de 

1965), designando este Organismo, al Presidente y cuatro magistrados de la n- is ma, y 

10s demas, por sorteo global que practicaba la Corte Suprema entre 10s Magistrados de 

la Corte de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo. Presidia la Corte de 

Constitucionalidad el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como se ha dicho, no 

era un tribunal permanente sino que se constituia eventualmente, cuando se hacia valer 

una accion de inconstitucionalidad de una ley de observancia general. IVo contaba con 

independencia de funciones, pues al integrarse con miembros del Organismo Judicial, 

seguian privando 10s mismos criterios y las mismas personas al resolver. No era un 

tribunal especializado, pues sus miembros tenian tareas y compromisos judiciales 

propios, no precisamente constitucionales. Ademas, durante la epoca que se desarrollo 

el poder militar y economico (1965-1985), este se irr~por~ia sobre todas las estructuras 

del Estado, lo que aminoro tambien su independencia e imparcialidad, a tal punto, que 

tuvo criterios como el de no aceptar la inconstitl~cionalidad de 10s Decretos Leyes 

emitidos por gobiernos de facto, 10s cuales evidentemente se oponian a las normas 

constitucionales. 

Fue escasa la funcion que pudo desarrollar dicha Corte en el ambito de su 

cornpetencia, toda vez que se integro apenas cinco veces en diecisiete afios lo que 



puede explicarse en virtud del excesivo formalismo que impregnaba ejercicio 

accion de inconstitucionalidad. La anterior afirmacion procede en vista de lo regulado 

por el articulo 264 de la Constitucion Politica de 1965, que estipulaba: "El recurso de 

inconstitucionalidad podran interponerlo: 1. El Consejo de Estado. 2. El Colegio de 

Abogados por decision de su asamblea general. 3. El Ministerio Publico, por disposicion 

del Presidente de la Republics, tomada en Consejo de Ministros. Dicha institucion sera 

parte en todo caso, aunque no sea recurrente. 4. Cualquier persona o entidad a quien 

afecte directamente la inconstitucionalidad de la ley o disposicion gubernativa 

impugnada, con el auxilio de diez abogados en ejercicio". Se evidencia que la 

formulacion de este articulo, era en si mismo, un obstaculo para un eficaz ejercicio del 

recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que, se garantiza dicha fac~~l tad en algunos 

casos a organos esencialmente politicos, cuyas decisiones son de basta complejidad; 

en el caso del Colegio de Abogados exigia la decision de la Asamblea General lo que 

derivaba en un engorroso procedimiento; y en ultimo caso, resultaba practicamente 

imposible que una persona actuara bajo el auxilio de diez abogados. 

5.3 De la conforrnacion de la actual Corte de Constitucionalidad 

Para analizar la funcionalidad de la Corte de Constitucionalidad establecida en 1985, se 

vertieron varios criterios juridicos, en diversos foros academicos y profesionales, per0 

fue en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en donde la discusion adquirio 

riqueza constitutional y empirica. 



comision Amparo Asamblea Nacional Constituyente dejo varios documentos 

de suma importancia, per0 hare referencia al titulado "algunas consideraciones 

generales de reflexion previas al ante proyecto de la ley sobre: . . . nuevas instituciones 

de control". Dentro de 10s aspectos relevantes se lee: . . En Guatemala hasta la 

Constitucion de 1965 existio control jurisdiccional para el Habeas Corpus y el Amparo 

regulado por el Decreto Legislativo numero 1,539. En lo relativo a la inconstitucionalidad 

de las leyes existio un sistema (atipico) de control difuso regulado por algunas 

disposiciones constitucionales que facultaron a 10s jueces a la no aplicacion de una ley 

inconstitucional en casos concretos sin tener mayores efectos de caracter general. A 

partir del sistema proveniente de 1965, la Constitucion y el Decreto 8 de la Asamblea 

Nacional Constituyente tuvieron el control jurisdiccional para el Habeas Corpus y 

Amparo, asi como para la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes en casos 

concretos impugnados por accion o excepcion. Para las acciones de 

inconstitucionalidad de leyes o disposiciones de caracter general se creo la Corte de 

Constitucionalidad cuyas resoluciones eran de caracter suspensivo y derogatorio erga 

omnes. 

La Corte de Constitucionalidad era ocasional. Y se le ha calificado al sistema como de 

naturaleza mixta dentro del control difuso y concentrado aunque mas orientado al 

control jurisdiccional por la forma como se integraba la Corte. . . . 

Actualniente vemos que tantos criterios originados en instituciones politicas como otros 

originados en instituciones juridicas se han pronunciado por la creacion de un tribunal 



-- 
constitucional permanente, lo que significa optar a un sistema de cor~trol concentrado 

para la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes. 

La cornision de Amparo de la Asarr~blea Nacional Constituyente, tambien se refirio a 10s 

principios y pilares fundamentales sobre 10s cuales se iba a desarrollar la actual Corte 

de Constitucionalidad, esto cuando remitio al pleno, el proyecto de Ley de Amparo, 

Exhibicion Personal y de Constitucionalidad en cuya exposicion de motivos se expresa 

lo siguiente: 

"La creacion de un Tribunal de Constitucionalidad Permanente independiente y 

autonomo de conformidad con las opiniones juridicas y politicas, tal como se establecio 

en la Constitucion, parece que vino a ser una necesidad muy sentida particularmente 

entre el gremio de 10s Abogados tal como se evidencio en todos 10s Corrgresos 

JUI-idicos y foros constitucionales y opiniones de expertos en el campo constitucional. (. 

. .)". 

La Corte de Constitucionalidad contemplada en el proyecto responde en practica a 

todas las sugerencias coincidentes, toda vez que es una Corte de Constitucionalidad 

permanente, independiente y autonoma especializada de jurisdiccion privativa o (sic) lo 

que permite el desarrollo de la materia constitucional que ha tenido muy poca atencion 

en el medio. Ademas su integracion es con especialistas en la materia, y con 

atribuciones suficientes que permitan un constante desarrollo. 



Asimismo res altar opinion del Abogado Gabriel Larios constituyente 

de 1985, quien con respecto al topico relacionado manifesto: "las sugerencias plantean 

la creacion de un tribunal constitucional. 

La funcion que la Constitution atribuye a la Corte de Constitucionalidad es la defensa 

del orden constitucional. En razon de ese mandato la Corte tiene facultad para resolver 

sobre la constitucionalidad de 10s actos y resoluciones de 10s tres poderes del Estado 

cuestionados mediante amparo o inconstitucionalidad. 

Funciones de la Corte de Constitucionalidad: Conocer en unica instancia de las 

impugnaciones interpuestas contra lentes o disposiciones de caracter general, 

objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, conocer en unica instancia, en 

calidad de tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas 

contra el Congreso de la Republica, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el 

Vicepresidente de la Republica. Conocer en apelacion de todas las impugnaciones 

contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier 

juicio, en casacion o en 10s casos contemplados en esta ley. 

Emitir opinion sobre la constitucionalidad de 10s tratados, convenios y proyectos de ley, 

a solicitud de 10s organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier 

conflict0 de competencia o de jurisdiccion en materia de constitucionalidad. Emitir 

26 Larios Ochaita Gabriel. ProblemStica en la elaboraci6n de la ley de amparo, 

exhibicidn personal y constitucionalidad, foro constitucional Guatemala, 1985. 




opinion sobre la inconstitucionalidad. Actuar, opinar, dictaminar o conocer 

asuntos de su competencia establecidos en la Constitucion de la Republica. 

Otras funciones de la Corte de Constitucionalidad: Dictaminar sobre la reforma a las 

leyes constitucionales previamente a su aprobacion por parte del Congreso. Emitir 

opinion sobre la constitucionalidad de 10s proyectos de ley a solicitud del Congreso de 

la Republica. Conocer de las cuestiones de competencia entre 10s organismos y 

entidades autonomas del Estado.- 





6. 	 LA NO IMPUGNABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES EMI'I'IDAS POR LA CORTE 

DE CONSTITUCIONALIDAD 

6.1 	Creacion de organo fiscalizador constitucional 

Sobre el Articulo 203 constitucional, la Corte de Constitucionalidad ha sentado la 

jurisprudencia siguiente: "Por su caracter extraordinario, el amparo es garante del 

acceso a la tutela judicial ordinaria per0 no su sustituto. Por ello, de conformidad con lo 

preceptuado en la Constitucion, las cuestiones relativas a la jurisdiccion ordinaria 

corresponde ventilarse ante 10s tribunales del orden comun, cuya exclusiva funcion esta 

reservada para resolver las controversias de 10s particulares, que no pueden abordarse 

mediante amparo, salvo evide~icia de vulneracion concreta a derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitucion o la ley."27 

El Tribunal constitucional Guatemalteco, establece: "La potestad de juzgar y ejecutar lo 

juzgado corresponde con exclusividad e independencia a 10s tribunales de justicia, 

circunstancia que no permite que el amparo pueda constituirse en una instancia 

revisora de lo resuelto porque en el amparo se enjuicia el act0 reclamado, per0 no se 

puede entrar a resolver sobre las proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdiccion 

ordinaria a quien corresponde valorarlas o estimarlas". 28 

2 7  	 Gaceta No. 56, expediente No. 1110-99, sentencia 23-05-00 
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Asi pues, debe quedar claro, que en el proceso de amparo, solo procede materia 

judicial, contra violaciones a derechos humanos protegidos por la Constitucion o la ley. 

Debe existir arbitrariedad, sun despues de haberse agotado 10s recursos ordinarios 

(principio de definitividad). 

Pero lo que mas nos interesa, es destacar que esta norma, es el soporte legal superior, 

de toda la actividad del juez ejecutor. 

Al respecto, el profesor Castillo Gonzalez, dice: "No Obstante, la Constitucion Politica 

establece las bases para juzgar a las personas, de acuerdo con principios 

constitucionales, por autoridades judiciales y procesos legales preestablecidos, como 

parte de la justicia y de la seguridad juridica. La justicia hay que tomarla como una 

necesidad social que busca la convivencia de las personas, en armonia y paz. No 

busca la nivelacion economica de las personas, por lo tanto, no es una necesidad 

politica en manos de politicos. La justicia es una necesidad social en manos de 

expertos juridicos. La justicia basada en la Constitucion y las leyes y la justicia impartida 

por tribunales, integra el contenido del principio de legalidad y de seguridad juridica, 

fundamento del sistema judicial guatema~teco".~~ 

6.2 Otro de 10s aspectos mas importantes del citado articulo 203, es que garantiza el 

acceso y derecho de todos 10s habitantes, a la intervention judicial. 

Castillo Gonzzlez, Jorge Mario, Constitucidn Politica de la Rep6blica de 

Guatemala, phg. 359 
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Judicial Guatemala, muchos afios fue dominado por el 

principalmente cuando este, estaba en manos de gobiernos militares y por ello nadie se 

interesaba en sustituir el anacronico sistema inquisitivo, porque les era util a 10s grupos 

dominantes y asi tener una justicia debil e ineficaz. 

Con la apertura democratica de 1985, la promulgacion de la Constitucion Politica 

vigente y la firma de 10s acl~erdos de paz, que pusieron fin a treinta y seis afios de 

conflict0 armado interno, se crearon las condiciones para fortalecer al Organismo 

Judicial, para que pudiese ser garante de una justicia pronta y cumplida. 

Hay que destacar que entre 10s pilares fundamentales de una justicia moderna y 

fundada en el sistema acusatorio, es que cuente con un poder judicial independiente y 

fuerte; un Ministerio Publico autonomo; y una eficiente Defensa Publica Penal. Estos 

tres baluartes, son 10s ejes que sostienen todo lo regulado en el Codigo Procesal Penal, 

contenido en el Decreto Legislativo No. 51 -92 y sus reformas. 

El nuevo Codigo Penal adjetivo, distribuye el principio de legalidad a todas las etapas 

del proceso penal, per0 quiza es en la de ejecucion, donde no ha podido consolidarse 

como se esperaba, ya que en nuestro medio forense, se tiene al juez ejecutor, como un 

juzgador de segunda, que incluso no deberia de existir esa figura, -segun algunos-, y 

que no debio suprimirse el Patronato de Carceles y Liberados. Afortunadamente, son 

pocos 10s sectores y personas que asi piensan, ya que la mayoria de profesionales del 

Derecho le han dado el beneficio de la duda a este funcionario judicial, que no solo es 



un carcelero, tambien es un operador de justicia capacitado a darle cumplimiento al 

Articulo 19 de la Carta Magna. 

6.2 El principio de superlegalidad constitutional 

Tuvo su genesis en nuestra legislacion, con la promulgacion de la Constitucion de 1985, 

per0 definitivamente se ha desarrollado notablemente con la jurisprudencia sentada por 

la Corte de Constitucionalidad, misma que al haber tres fallos contestes, debe ser 

observada por 10s demas tribunales de justicia. 

Este pi-incipio, lo encontramos en 10s Articulos: 44, 175 y 204 constitucionales. El 

primer0 de ellos estipula: "Los derechos y garantias que otorga la Constitucion 110 

excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 

persona humana. 

El interes social prevalece sobre el interes particular. 

Seran nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro 

orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen 10s derechos que la Constitucion 

garantiza". 

En el mismo sentido, se expresa el primer parrafo del Articulo 175. El 204 regula: "Los 

Tribunales de justicia en toda resolucion o sentencia observaran obligadamente el 



principio de que la Constitucion de la Repljblica prevalece sobre cualquier ley o 

tratado". 

El tribunal constitucional, ha establecido: "Uno de 10s principios fundamentales que 

informa al derecho guatemalteco, es el de supremacia constitucional, que implica que 

en la c~jspide del ordenamiento juridic0 esta la Constitucion y esta, como ley suprema, 

es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidacion del 

Estado constitucional de derecho. La superlegalidad constitucional se reconoce, con 

absoluta precision, en tres articulos de la Constitucion Politica de la ~ e p u b l i c a . " ~ ~  

En Guatemala, la cuspide kelseniana, parte de la Constitucion, le sigue las leyes 

Constitucionales, despues las ordinarias y finalmente 10s reglamentos, y la 

superlegalidad constitucional, se perfila como el contralor idoneo para la defensa de 

todas las normas que integran el texto fundamental. Asi pues, el principio de 

supremacia, deviene del de la jerarquia normativa, y esto se da en el momento que la 

norma superior determina la validez de la inferior. 

De todo lo anterior, se colige de que en ejercicio de su independencia judicial y 

atribuciones, el Juez de Ejecucion, en toda resolucion que emita, observara 

obligadamente, de que la Constitucion Politica de la Republica, prevalece sobre 

cualquier ley o tratado. 

30 Gaceta No. 31, expediente 330-92, sentencia 1-2-94, pdg. 7. 
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Con esas bases firmes que le dan al juez ejecutor, 10s articulos antes citados, ira en 

consecuencia aplicando a cada caso concreto el principio de legalidad en toda su 

actividad ejecutiva, en beneficio direct0 de 10s reclusos y reclusas que cumplen 

condena, en el sentido de que no habra arbitrariedad en las resoluciones derivadas de 

sus peticiones. 

Cuando hablamos de la legalidad ejecutiva, debe entenderse que se da cuando se 

repara, que el Juez tiene solidos fundamentos constitucionales y legales, que respaldan 

su actuar, que debe ser en consonancia con las otras etapas procesales que le 

precedieron, ya que la ejecucion de la pena, tambien es parte del proceso penal 

democratico. 

El proceso penal guatemalteco, esta constitl~ido por una serie de principios procesales 

que lo guian, unos son generales y otros son especiales, y se concatenan con el de 

legalidad y el de superlegalidad constitucional que ya analizamos. 

De 10s principios generales que se relacionan con la actividad que realiza el Juez de 

Ejecucion, tenemos: equilibrio, eficacia, celeridad, sencillez, debido proceso, defensa, y 

readaptacion social. 

Respecto a 10s especiales, podemos mencionar el de oralidad concentracion, 

inmediacion, publicidad, sana critica razonada y la doble instancia. 



Sobre 10s principios procesales, el Abogado Par Usen, comenta: "En suma se puede 

afirmar, que 10s principios procesales son lineas que orientan y dirigen a las partes y al 

Juez en un proceso penal, y que posibilitan el respeto de 10s derechos y garantias 

procesales emanados del orden constitucional. Pues fundamentan el Estado de 

Derecho y Fortalecen la funcion jurisdiccional, asegurando que prevalezca la justicia, 

como una de las virtudes y valores mas anhelados de las persona humana". 31 

Por nuestra parte agregamos, que varios de estos principios procesales, tienen 

jerarquia constitucional de forma expresa, tales como el debido proceso, defensa, 

inocencia, readaptacion social, oficialidad y la doble instancia. 

En otra de sus obras, Barrientos Pellecer, enfoca la utilidad de 10s principios procesales 

y expone: "Son criterios orientadores de 10s sujetos procesales y constituyen elementos 

valiosos de interpretacion, facilitan la comprension del espiritu y 10s propositos de la 

jurisdiccion 

Los principios procesales -pensamos-, tienen relacion intima con 10s de legalidad y 

superlegalidad constitucional, y conforman un fuerte context0 defensor de derechos 

humanos. 

Par Usen, Jos6 Mynor, El juicio oral en el proceso penal guatemalteco, pdg. 

3 2 Barrientos Pellecer, C6sar Ricardo, Curso bssico sobre derecho procesal 
penal guatemalteco, p6g. 127 
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el campo internacional, durante las ultimas decadas ha surgido un vasto conjunto de 

convenciones, normas consuetudinarias, organos y procedimiento relativos a la 

promocion y a la proteccion de 10s derechos humanos. Ese fenomeno ha reevaluado la 

posicion del individuo en el derecho internacional, ha abierto nuevos horizontes para el 

desarrollo de esa disciplina y ha venido construyendo un Corpus luris con fisonomia 

propia: el derecho internacional de 10s derechos humanos. 

En la practica, ademas, la proteccion internacional de 10s derechos humanos esta 

llamada a ejercer una positiva influencia sobre el ejercicio cotidiano del derecho, 

especialmente en America Latina. En 10s aAos setenta y ochenta, la accion de las 

instituciones internacionales de derechos humanos se dirigio principalmente a hacer 

frente a la represion autoritaria. Superando el autoritarismo, se abre una nueva 

perspectiva en la que el recurso a 10s medios internacionales de proteccion se originara 

a menudo en las deficiencias que, generalizada y secularmente, han mostrado 10s 

sistema Judiciales internos para proveer la defensa de 10s derechos h ~ m a n o s " . ~ ~  

Debemos recordar, que el derecho internacional de 10s derechos humanos, tiene en la 

actualidad identidad propia, que le permite la proteccion de la persona, ya que dentro 

de las primeras tres decadas del pasado siglo, el derecho internacional tradicional, solo 

reconocia derechos a 10s Estados y no a las personas. 

3 3  Ministerio de Gobernacihn, Manual Internacional de derechos humanos, pdg. 7 
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Su evolucion ha sido notable, y mas aun pasando a ser parte del derecho interno, 

siendo un aliado natural de todos 10s adelantos que por su parte ha tenido el derecho 

constitucional comparado. Este ultimo, ha dado la base para la democratizacion del 

Estado, y elitre 10s dos han disetiado un marco protector para todos 10s habitantes del 

pais, incluyendo a 10s privados de libertad y que han sufrido una pena de prision, y es 

aca donde surge como figura central el Juez de Ejecucion. 

6.3 La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y 10s Derechos 

Humanos 

La Constitucion de la Republica, el Codigo Procesal Penal, la Ley del Orgar~ismo 

Judicial y la Ley del Regimen Penitenciario, son las herramientas juridicas con que 

cuenta el juez de ejecucion, para ejercer sus funciones, asi tambien, puede auxiliarse 

de 10s tratados y convenciones sobre derechos humanos, teniendo siempre como 

objetivo central, la defensa de 10s derechos fundamentales de 10s reclusos condenados. 

Tanto en el Codigo Procesal Penal, como en la Ley del Regimen Penitenciario, se 

encuentran establecidos principios que guian la actuacion de este funcionario judicial, lo 

que garantiza en gran medida, que el principio de Legalidad sea observado. 

Rivera Woltke, al respecto opina: "En consecuencia a partir del pensamiento 

constitucionalista de 1985, emergen a una sociedad envuelta en la violencia y en la 

guerra, superlativos principios garantistas de 10s derechos humanos, trasu~itos 



convenios internacionales del constitucionalismo mundial, con modern0 enfoque 

ordenes individuales, sociales, politicos y economicos del m ~ n d o " . ~ ~  

Mas tarde, el citado autor, afirma: "Urge, pues, vivificar la Constitucion y 10s tratados o 

convenios sobre derechos humanos, haciendo de ellos instrumentos reales de cambio 

social, pues es el Estado el obligado a garantizar la condicion y situacion de la 

ciudadania atendiendo 10s valores, garantias y principios ~onst i tucionales".~~ 

Este aspecto, de no vivificar 10s derechos humanos en la etapa ejecutiva del proceso 

penal, ha hecho que en la practica, se le tenga al juez de ejecucion, como un 

f~~ncionariode segl~nda clase, limitado a cuidar reclusos, y a curr~plir mecanicamente las 

normas que regulan su trabajo, transgrediendose en forma directa, el cumplimiento del 

principio de legalidad ejecutiva. 

Para finalizar este capitulo, es necesario resaltar lo dicho por Barrientos Pellecer, en su 

curso basico: "Extender la jurisdiccional a la ejecucion de 10s fallos condenatorios de 10s 

tribunales penales es cumplir con lo mandado en la constitucion que obliga a 10s 

tribunales a promover la ejecucion de lo juzgado. Pero permite, sobre todo, preparar 

para el futuro inmediato, la incorporacion de medidas encaminadas a facilitar la 

reincorporacion social del condenado y, en consecuencia, la adopcion de medidas 

sustitutivas de la pena de prision, por sistemas de tratamiento en libertad, semilibertad, 

prision abierta etc". 

3 4  Rivera Wcltke, Victor Manuel, O b .  C i t .  P6g. 3 
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Pero todo lo anterior, tambien nos lleva a otra problematica, como lo es que no 

en la actualidad un Codigo Penal modern0 y democratico. El cual ya es obsoleto, per0 

obliga al juez ejecutor a aplicarlo todavia, en virtud de que regula algunos sustitutivos 

penales como la suspension condicional de la pena, y la libertad condicional. El 

Ministerio Pliblico a veces cuestiona las actuaciones del juez ejecutor, cuando este 

resuelve dichos sustitutivos en base al sistema acusatorio, en beneficio del penado. 

El ente acusador oficial del Estado, debe ser mas objetivo al respecto, y no excederse 

en su celo de represor institucional, principalmente en 10s delitos menos graves. 

Debe procurarse en consecuencia, una coordinacion idonea, entre 10s operadores de 

justicia en el ram0 de la Ejecucion de la Pena, para que el j~rez de ejecucion, pueda 

hacer realidad procesos de readaptacion y reeducacion de 10s reclusos a la sociedad. 

6.4 El Ministerio Publico en las impugnaciones constitucionales 

A continuacion, haremos un pequefio analisis de esta institucion, verdadero referente 

del sistema acusatorio y del proceso penal democratico. 

El Articulo 251 de la Carta Magna, establece: "El Ministerio Publico es una institucion 

auxiliar de la administracion publica y de 10s tribunales con funciones autonomas, cuyos 

fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del pais. Su 

organizacion y funcionarniento se regira por su ley organica. 



El jefe del Ministerio Publico sera el Fiscal General de la Republica y le corresponde el 

ejercicio de la accion penal publica. Debera ser abogado colegiado, teller las mismas 

calidades que 10s magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sera nombrado por el 

Presidente de la Republica de una nomina de seis candidatos propuesta por una 

comision de postulacion, i~itegrada por el Presidente de La Corte Suprema de Justicia, 

quien la preside, 10s decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Juridicas y 

Sociales de las Universidades del pais, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio 

de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho 

Colegio. 

Para la eleccion de candidatos se requiere del voto de por lo menos dos terceras partes 

de 10s miembros de la comision. 

En las votaciones tanto para integrar la comision de postulacion como la integracion de 

la nomina de candidatos no se aceptara ninguna representacion. 

6.4.1 El Fiscal General 

El Fiscal General de la Nacion durara cuatro anos en el ejercicio de sus funciones y 

tendra las n- isma as preeminencias e inmunidades que 10s magistrados que la Corte 

Suprema de Justicia. El Presidente de la Republica podra removerlo por causa 

justificada, debidamente establecida. 



La Corte de Constitucionalidad, ha sentado sobre el Ministerio Publico, la jurisprudencia 

siguiente: De conformidad con la disposicion anterior surge un regimen constitucional 

del Ministerio Pi~blico cuya actuacion se rige por 10s siguientes principios: 

a) el de unidad, desde luego que es una institucion u organo administrativo, integrado 

por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales; 

b) el de autonomia funcional, que implica que en el ejercicio de sus funciones no esta 

subordinado a autoridad alguna; 

c) el de legalidad, puesto que su organizacion y funcionamiento se regira por su ley 

organica, segun lo dice el mismo Articulo 251 de la Constitucion; y 

d) el de jerarquia, ya que su jefe es el Fiscal General de la Republica, unica autoridad 

competente para dirigir la i ns t i t ~c ion " .~~  

El Ministerio Publico, actuara conforme a la clasificacion que la ley da sobre la accion 

penal, que es: accion publica; accion publica dependiente de instancia particular; y su 

papel que la ley setiala dentro de la accion privada. 

El Decreto 40-94 del Congreso de la Republica, contiene la ley organica del Ministerio 

Publico, establece: "El Ministerio Publico es una institucion con funciones autonomas, 

36 Gaceta 36, expediente numero 662-94 Sentencia 1404-95 p6g. 3 
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promueve la persecucion penal y dirige la investigacion de 10s delitos de accion publica, 

ademas velar por el estricto cumplimiento de las leyes del pais. 

En el ejercicio de esa funcion, el Ministerio Publico perseguira la realizacion de la 

justicia y actuara con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en 

10s tern-~inos que la ley establece. 

Dicho cuerpo legal desarrolla 10s mandatos constitucionales, y establece principios 

basicos: la organizacion de la entidad; la figura del Fiscal General; del consejo del 

Ministerio Publico, fiscales de distrito y de seccion; agentes fiscales, auxiliares fiscales y 

secretarios, el ejercicio de la accion penal, relaciones con las fuerzas de seguridad; el 

regimen financier0 y administrativo; disciplina del servicio; la facultad de impartir 

instrucciones; carrera del Ministerio Publico; y las disposiciones transitorias. 

El Articulo 30 numeral 7 de la citada ley organica, se encuentra regulada la fiscalia de 

ejecucion, y el 38 regula: "Esta fiscalia tendra a su cargo la intervencion ante 10s jueces 

de ejecucion y debera promover todas las acciones referidas a la ejecucion de la pena y 

la suspension condicional de la persecucion penal". 

Por su parte, el Articulo 495 del Codigo Procesal Penal, faculta al Ministerio Publico a 

traves de la fiscalia de ejecucion, a plantear incidentes relativos a la ejecucion y 

extincion de la pena. Los fiscales actuaran en las audiencias orales que senale el juez 

de ejecucion. 



Es probable, que por 10s altos indices de violencia que vive el pais, el Ministerio 

Publico, vea con recelo que reos condenados obtengan beneficios que acortan sus 

penas, per0 es necesario que en estos casos, actue en base al Articulo 251 de la 

Constitucion y 1 de su ley organica. 

Sobre el marco institucional y organizacion del Ministerio Publico, el manual del Fiscal, 

expresa: "El Ministerio Publico es una institucion auxiliar de la administracion publica y 

de 10s tribunales encargada, segun la Constitucion Politica de la Republics, el Codigo 

Procesal Penal y la ley organica que rige su funcionamiento, del ejercicio de la accion 

penal publica, asi como de la investigacion preliminar para preparar el ejercicio de la 

accion. A estos efectos, tarnbien tiene posibilidades de ejercer coercion sobre las 

personas para poder cumplir con esa funcion y dirige a la policia en cuanto a la 

investigacion del delito se refiere. 

Ante estas funciones, tan importantes para el respeto a la ley en el pais, es explicable 

que exista la necesidad de determinar con precision su ubicacion institucional, esto es, 

cual es la relacion que el Ministerio Publico mantiene con las demas instituciones u 

organismos del estado. La preocupacion proviene de la necesidad de garantizar que no 

se abuse de tal poder. De esta manera se preven 10s mecanismos constitucionales y 

legales que permiten que el poder de persecucion penal no sea utilizado con intereses 

politicos sectoriales para perjudicar o beneficiar a alguna persona o grupo. 



6.4.2 El Ministerio Publico en la estructura constitutional 

La pregunta acerca de cual es el lugar que debe ocupar el Ministerio Publico en el 

concierto institucional, es un tema recurrente en muchos paises, en especial, en 

America Latina, que ha ensayado varios modelos con distinta suerte. Tradicionalmente, 

se han aplicado modelos que hicieron depender al Ministerio Publico del poder u organo 

ejecutivo, del judicial, del legislativo y por ultimo 10s modelos que lo constituyeron en un 

organo autonomo o e ~ t r a ~ o d e r " . ~ '  

El modelo moderno, y que mas se adapta a la esencia del sistema acusatorio, es el que 

le da autonomia, ya que Guatemala, en tiempos inquisitivos, dependia del Ejecutivo 

formal y realmente, siendo simplemente una marioneta institucional en manos del 

gobierno de turno, que por lo general era de fuerza. 

En la ley organica anterior a la vigente, el Ministerio Publico, tambien funcionaba como 

Procuraduria General de la IVacion, y ello lo hacia mas ineficiente de lo normal, per0 

con la promulgacion de la Constitucion del ochenta y cinco, dichas instituciones fueron 

separadas, tal y como lo recomienda la doctrina moderna que propugna por un 

Ministerio Publico, totalmente autonomo. 

3 7  Ministerlo Pfiblico, Manual del Fiscal, p6g.  31 
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6.4.3 Las lmpugnaciones en el orden constitucional 

El manual del fiscal sobre el objeto y motivos del recurso de apelacion, explica: "El 

recurso de apelacion, es el medio de impugnacion que se interpone frente a las 

resoluciones del juez de primera instancia, para que la sala de apelaciones, reexamine 

lo resuelto y revoque o modifique la resolucion recurrida. El recurso de apelacion es 

un recurso arr~plio en cuanto a 10s motivos por 10s que procede, no asi frente a 10s 

casos en que se puede interponer, dado que en 10s Articulos 404 y 405 se expresan 

taxativamente las resoluciones que pueden ser susceptibles de ser impugnadas 

mediante este recurs^".^^ 

Este recurso debe ser fundado o motivado, es decir que se debe explicar y seiialar que 

parte de la resolucion apela, seiialando el agravio que le causa y en general debe 

justificar su interposicion. 

El Manual sobre el tramite afirma: El recurso de apelacion se presenta ante el juez de 

primera instancia, ante el juez de paz o de ejecucion si se impugnara una resolucion 

de esto ultimo. El recurso debera interponerse en el plazo de tres dias desde la 

notificacion a todas las partes de la resolucion re~urrida".~' 

-

3 8  Ibid. p 6 g .  3 1 9  
3 9  Ibid. P & g .  322  



La apelacion generica, como tambien se le conoce a este recurso, es de tramite agil y 

sencillo, ya que recibidas las actuaciones, el tribunal resolvera dentro de un plazo de 

tres dias, y con certification de lo resuelto, devolvera las actuaciones inmediatamente. 

Con respecto al Recurso de Apelacion Especial, la jurista guatemalteca Perez Ruiz, 

expone: "para restaurar el equilibrio procesal, la ley confiere a la parte colocada en 

desventaja 10s medios de impygnacion necesarios para que pueda hacer uno de 10s 

mismos en las etapas procesales especificamente detalladas, con la finalidad de 

procurar la enmienda del defect0 o ilegalidad de la resolution dictada, provocando un 

nuevo examen de la misma por un tribunal superior. A esa actividad la denominamos 

recursos, regulada en la Ley procesal como via de impugna~ ion " .~~  

La autora dice: "El Codigo Procesal Penal guatemalteco (en adelante CPP) regl- la el 

recurso de apelacion especial en el Articulo 415 y siguientes. En terminos breves 

podemos decir que no es mas que un recurso de casacion de sistema abierto, 

entendiendo por sistema abierto aquel que no establece un numero cerrado numerus 

clausus de causas por las cuales se puede interponer el r ec~ rso " .~ '  

Efectivamente, la doctrina moderna, habla de que la apelacion especial es una casacion 

abierta, de una manera similar a lo que se denomina en el Derecho Procesal Civil, 

casacion chiquita, en clara alusion al Rec~~rso  de Ilulidad. 

4 0 PGrez  Ruiz, Yolanda, Recurso de Apelaci6n Especial, pdg.  8 
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La apelacion especial es numerus apettus, es decir que es abierta a una diversidad de 

presupuestos para interponerla. Hay que tener en cuenta de que para este tip0 de 

apelacion, rigen 10s principios clasicos del Recurso de Casacion, que son: el dispositivo, 

el de limitation del conocimiento y la Reformatio In Peius. 

Este recurso, se encuentra limitado a 10s aspectos juridicos materiales y procesales, 

que en determinado momento, afectan la sentencia dictada en juicio oral, y 10s autos 

definitivos (aca entran 10s que emite el juez de ejecucion), expresamente regl.llados en 

la ley. 

Por otra parte, cabe destacar que existen condiciones objetivas y subjetivas, 

fundamentadas en ley, que facultan al interesado, a promover este recurso como son: 

imputabilidad objetiva; y la impugnabilidad subjetiva. La primera se refiere a las 

condiciones de admisibilidad y la segunda se refiere a 10s requisitos que facultan a las 

partes para interponer el recurso, y que estan seiialados legalmente. De 10s ya citados 

tres principios, es el de la Reformatio In Peius, el que mas nos interesa ya que tiene 

mucho que ver, cuando el recluso condenado, su defensor u otro en su favor apelan y 

el Ministerio Publico no lo hace, entonces el tribunal de apelacion, no puede perjudicar 

al condenado. 

El Principio de Reformatio In Peius, es uno de 10s pilares fundanientales del sistema 

acusatorio, y vino a sustituir a la consulta que era propia del sistema inquisitivo y 

verdadera fuente de violaciones a derechos humanos ya que si nadie apelaba, 10s 



autos subian en consulta y la sala resolvia muchos meses despues y podia agravar la 

situacion del condenado, aunque solo el u otro a su favor apelaren y las otras partes 

no. 

Este principio, es parte i~itegrante del derecho de defensa y debido proceso, y por lo 

tanto es un derecho humano que el condenado en la fase de ejecucion (que es la que 

nos interesa), puede hacer valer de conformidad con la ley. 

El tratadista argentino Julio Maier, nos ilustra al comentar: "Nuestra Corte Suprema de 

Justicia ha afirmado reiteradamente, que la prohibicion de la reformatio in peius es 

tambien una garantia constitucional, cuya inobservancia "afecta al debido proceso y 

lesiona el derecho de defensa del acusado". La reformatio in peius vive en el ambito de 

10s recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y basicamente significa prohibir al 

tribunal que revisa la decision, por la interposicion de un recurso la modificacion de la 

resolution en perjuicio del imputado, cuando ella solo fue recurrida por el o por otra 

persona, autorizada por la ley, en su favor".42 

Sobre la naturaleza del principio de Reformatio In Peius, el abogado Amezquita Ruano, 

expresa: "Es parte del derecho publico en dos variantes, la primera deviene de la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, ya que como vimos en el apartado 

anterior, la Reformatio In Peius es un elemento inalienable del derecho de defensa. 

4 2  Maier, Julio, Derecho procesal penal argentino, torno I, vol. B, p6gs .  361-
362 



La segunda variante tiene como genesis el Codigo Procesal Penal, donde esta regulada 

dentro del recurso de apelacion especial, per0 que es extensiva a todos 10s demas 

recu rsos. 

En consecuencia, derecho constitucional y Derecho Procesal Penal, influyen 

coaligadamente en la conformacion de la nat~~ralezajuridica de este principio 

p r~h ib i t i vo " .~~  

Definitivamente, el cambio que tuvo lugar a raiz de la transicion del inquisitivo 

acusatorio, tuvo gran impact0 en nuestro medio en relacion con la arbitrariedad que 

tuvo la consulta y la defensa de derechos fundamentales, que proyecta el citado 

principio prohibitivo. 

En el sistema anterior, si solo apelaba el acusado o un tercero a su favor, podia salir 

perjudicado, per0 lo mas grave, era que si el procesado salia absuelto y nadie apelaba, 

de todos modos el proceso subia en cons~.~lta y se tardaba mucho tiempo la sala para 

resolverla y mientras tanto el reo seguia guardando prision. 

Dentro del sistema inquisitivo, dos de 10s mecanismos mas represivos, fueron la prision 

provisional que era una verdadera pena anticipada, y la consulta por la incertidumbre 

que generaba, al prolongar la prision innecesariamente. 

4 3  Amezquita Ruano, Cgsar Augusto, Aplicaci6n del principio de Reformatio In 
Peius, como parte fundamental del Derecho de Defensa en la legislaci6n 
guatemalteca, p6g.  55 



Todo esto quedo atras con la adaptacion que nuestra ley adjetiva vigente, hizo el 

principio prohibitivo de Reformatio In Peius. 

Sobre la imposibilidad, de que la resolution sea modificada en pel-juicio del acusado, 

Amezquita Ruano, establece que: "En estas circunstancias, tanto el tribunal de casacion 

como el de apelacion, no puede, bajo ningljn punto de vista, empeorar la situation 

juridica del recurrente, cuando solo el u otro a su favor, interponen el recurso, salvo, 

claro esta en lo atingente a intereses civiles. 

Los magistrados y jueces que conozcan en alzada, no poseen la facultad de obrar 

ultrapetite, por lo que estan condicionados a confirmar la sentencia o auto, per0 siempre 

a favor del in te rp~ner te"~~.  

El Articulo 422 del Codigo Procesal Penal, claramente regula la Reformatio In peius, y 

en materia de ejecucion de la pena, el tribunal respectivo solo puede resolver 10s 

recursos de apelacion y de apelacion especial, confirmando el auto o modificandolo a 

favor del recluso cuando solo el apelo o lo hizo un tercero a su favor. 

Terminando el presente capitulo, podemos decir que el cumplimiento del principio de 

legalidad ejecutiva, lo encontramos en la actividad que el juez de ejecucion realiza, a 

partir de la sentencia firme, en el control del regimen carcelario, que supera el criterio 

de guarda y custodia, para desembocar en una participation directa, para promover la 

4 4  Ibid 



reinsercion social de 10s recluses, en este ultimo aspecto, el Ministerio Publico, debe 

redefinir su actuacion, para ser el auxiliar de justicia idoneo, que se necesita en esta 

fase del proceso penal. 




































