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INTRODUCCION 

El sistema de administraci6n de justicia es una de las 
instituciones fundamentales en cualquier sociedad porque cumple, 
por medio del Derecho, la funci6n tradicional y esencial de asegurar
la coexistencia pacffica de toda comunidad organizada, armonizando 
las actividades de sus miembros, y porque le corresponde la misi6n 
de poner en prdctica este objetivo solucionando en forma imparcial,
jusla y rdpida los conflictos que puedan surgir entre los individuos 
o entre estos y el Estado, como consecuencia de la vida en comuni
dad. 

Si ello es cierto con respecto al sistema de administraci6n de 
justicia c. isiderado en su conjunto, tambidn lo es -e incluso m&ds
en lo que atafle al subsistema penal, cuya finalidad fundamental 
es ]a de resolver los conflictos individuales y sociales ms graves, es 
decir, aqu6llos derivados de la comisi6n de un delito. 

Los sistemas penales de la mayorfa de los parses latinoame
ricanos presentan importantes deficiencias tanto en sus estructuras 
como en su funcionamiento. Las refoinias ocasionales de que son 
objeto suelen ser parciales (nuevos c6digos, incremento en el ndme
ro de tribunales o en el personal de estos, adquisici6n de equipos o 
bibliotecas, etc.) y se realizan sin considcrar al sistema de adminis
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traci6n de justicia como un conjunto; tanpoco suelen basarse en los 
datos resultantes de la investigaci6n empfrica, la cual es, en general, 
pr~cticamente inexistente. 

Para poder alcanzar su principal objetivo, consistente en 
colaborar con los gobiernos del drea en la promoci6n de sistemas 
de justicia accesibles, independientes, justos y eficientes, dentro de 
un marco de respeto absoluto por los deirchos humanos, y para 
poder conseguir una mejor planificaci6n en la regi6n de sus 
programas de investigaci6n, capacitaci6n, asistencia tcnica y do
cumentaci6n, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para 
la Prevenci6n del De!ito y el Tratamiento del Delincuente (ILA-
NUD) inici6 en 1985 un proyecto regional para el mejora
miento de !aadministraci6n de justicia en diversos pass de Amdrica 
Central y el Caribe. El primer estudio sectorial se llev6 a cabo en 
Panama, concluyendo en mayo de 1986; el segundo se efectu6 en 
Costa Rica, entre enero y octubre del misme aflo 19861; el tercero 
tuvo lugar en Honduras, terminando en mayo de 1987; el cuarto se 
realiz6 en Guatemala, entre agosto de 1987 y marzo de 1988; y el 
quinto, en la Repdiblica Dominicana, el cual fimaliz6 en junio de 1988. 

Para la r-alizaci6n del estudio guatemalteco, se conform6 un 
equipo de profesionales del pals (historiadores, juristas, antrop6
logos, cientfficos sociales) quienes, despras de haber elaborado 
una metodologfa de trabajo que garantizara la obtenci6n de los 
objetivos propuestos, efectuaron la investigaci6n, cuyos resultados 
fueron publicados en forma de un informne final sobre la adminis
traci6n de justicia del pals y de dos anexos 2 .Este material, fruto delos esfuerzos de los profesionales antes mencionados, constituye la 

1. 	 I estudio costaricense ha kido publicado en forma de libro; cf. RICO 
Jo.9 ML y al, Lajusticiapenal en Costa Rica, San Joti, EDUCA, 1988. 

2. 	 FIU-ILANUD, La administracihnde justiciapenal en Guatemala, Gua. 
temala, marw 1988; Anexo 1,Eudiojurdico-antropdljcosobralgunos 
aspectos ds Larelacidnente el sistema de a&dInijraddn de jtuticia y las 
comnidades indigenasdel pais, Guatemala, matzo 1988; Anexo 2, Anew 
metodoi6gico, Guatemala, mano 1988. 



base principal de este libro. Sus autores fueron asesores regiona-
IeS del proyecto y, por lo tanto, formaron pane del equipo citado.
Ahora presentan al pilbiico y a los especialistas y estudiosos del tema
los principales problemas que se han detectado en el sistema penal
guatemalteco. 

No se tiene la pretensi6n de ofrecer al lector algo acabado 
y definitive. Se trata de un primer diagn6stico, del inicio de un 
proceso necesario de discusi6n y profundizaci6n sobre una de lasinstituciones fundamentales del Estado. Quizds uno de los princi
pales mdritos de la obra consista en que, por primera vez, se aportan
bases s6lidas para la realizaci6n de esta tarea. 

Si sc tuvieran que citar los nombres de las personas einstituciones que, con sus diversos y valiosos aportes, han contri
buido a que este libro sea una realidad, posiblemente incufrirfamos 
en errores u omisiones. Por esta raz6n preferimos expresarles
nuestro agradecimiento en forma colectiva. Sin su colaboraci6n 
constante, sin su comprcnsi6n, paciencia y dedicaci6n, esta obra no 
hubiera visto la luz.
 

Sin embargo, merece menci6n
una especial el equipo deprofesionales que, bajo La direcci6n de Rend Poitevin y la subdirec
ci6n d Ricardo Alvarado, prepar6 y redact6 los diversos capftulos delestudio. Asimismo cabe destacar la colaboraci6n que en todo momento 
nos prest6 el Organismo Judicial y su presidente, Edmundo Vgsquez.
Sin olvidar la valiosa ayuda prestada por Adolfo Somarribas, quien se
encarg6 de la fastidiosa pero necesaria tarea de comprobar la exactitla
Je los datos, citas y arnfulos utilizados en esta obra. 

Finalmente, deseamos expresar nucstro agradecimiento a los
patrocinadores de este estudio regionai (convenio ILANUD-AID) y al Centro para la Administraci6n de Justicia de la
Universidad Internacional de Florida, quien-s han hecho posible, no s6lo la realizaci6n de )a investigaci6n, sino iarnbidn la
publicaci6a de este libro. El contenido del libro se presenta encuatro partes: en la primera, se expone el marco te6rico y
metodol6gico del trabajo; en la segunda, se sittia el sistema de
justicia penal en su contexto hist6rico, polftico y social; en la 
tercera, se procede a la descripci6n del sistema en el doble piano 
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de sus uperadores y de su funcionamiento; en la cuarta y dltima 
parte, se intenta una evaluaci6n general del sistema penal y la 
identificaci6n de sus principales problemas. 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO Y 
METODOLOGICO 

Para una mejor comprensi6n de los elementos utilizados en la 
evaluaci6n critica de la administraci6n de justicia guatemalteca, 
se hacen en primer lugar algunas consideraciones generales 
destinadas a mostrar la importancia de considerarla como un conjunto 
org~rico, como un sistema compuesto de instituciones que
deben actuar de acuerdo a una l6gica de funcionamiento 
comtin basada en id6nticos principios y fines; en segundo lugar, se 
expone la metodologfa titilizada para desribir y evaluar crfticamente 
a dicho sistema. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Por adnrinistraci6n de justicia se entiende el conjunto de 
normas, instituciones y procesos, formales e informales, que se 
utilizan para resolver los conflictos que derivan de la vida en 
colectividad, asf como las personas que forman part, de ellos o 
intervienen en los mismos. 

En lo penal, comprende tanto el derecho penal como cierto 
minero de organismos pdblicos y privados encargados de su aplica
cidn, todo ello con la f'malidad en encontrar una soluci6n a los 
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conflictos que son producto de la existencia de ciertas pautas de 
comportamiento ocialmente consideradas como delito. Forman 
pare del derezho penal un conjunto de textos, de jurispru
dencia, de doctrinas y de ideas, asf como las instituciones que
promulgan, reforman y derogan las leyes y demds disposiciones 
normativas aplicables al sector (Parlamento, ministerios competen
tes del Poder Ejecutivo); los principales organismos de aplicaci6n del 
derecho penal son la policfa, el ministerio pdblico, la defensa, los 
tribunales y el sistema penitenciario. 

El sistema de justicia penal debe ser contemplado y analizado 
como un conjtto orginico, como rn verdadera sistema, y no 
como un conglomerado mis o rienos acertado de normas, insti
tuciones y personas, que suele ser la forma tradicional de encararlo. 
El no hacerlo ha dado lugar -y sigue dAndolo- a !ainexistencia de 
una filosoffa global que, abarcando y transcendiendo a los objetivos 
particulares de cada uno de los sectores que lo conforman, le d6 al 
sistema penal un mfnimo de coherencia, condici6n indispensable 
para su eficiencia 3 

Si bien el sistema de administraci6n de justicia abarca 
todas las dreas de la justicia institucionalizada, tales como el .rea 
civil, laboral, familiar, etc., aquf se estudia tinicamente lajusticia
penal. Esta limitaci6n se justifica por el cardcter excesivamente 
amplio del tema y por ser este campo de estudio un sector 
prioritario, ya que es el que mis afecta al ciudadano de bajos
ingresos y el que mejor refleja el grado de control social ejercido en 
un pals. Asimismo se excluye del estudio el sector de menores, el 
cual presenta una problemitica propia. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la sociedad guatemal
teca presenta la singularidad de estar conformada por diversos grupos 
dtnico-culturales, donde la mayorfa pertenece a alguno de los grupos
indfgenas aut6ctonos de la regi6n, en contraposici6n con la poblaci6n 
"ladina". Por otra parte, el sistema de administraci6n de justicia que
F.estudia, al ser pare de un Estado que hist6ricamente responde a 
la cultura, valores, costumbres e intereses de la poblaci6n no indigena 

3. RICO Jos6 Ma. y al., op. cit., p. 16-18. 
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del pals, se ha aplicado muy a menudo en forma desigual y discrimi
natoria a las comunidades indigenas. Esta realidad constituye, tanto 
en el piano te6rico como social, uno de los aspectos m s importantes 
para cualquier investigaci6n cientifica sobre el sistema de justicia
guatemalteco ya que, al poner en tela de juicio su misma concepci6n
de justicia, afecta a todo el sistema. No obstante, la complejidad
de la problemAtica y los lfinites de iempo impedfan ilevar a cabo un
estudio completo del tema. Por ello, s6lo se ha efectuado una primera
exploraci6n del mismo 4. 

II. METODOLOGIA 

En esta secci6n se expondrAn los objetivos, el diseflo metodo
16gico, las dimensiones y el cardcter del estudio realizado, asf como 
los recursos e instrumentos utilizados para llevarlo a cabo. 

A. Objetivos 

Los objetivos generales ique han servido de base para orientar
el estudio son: a) contribuir al conocimiento cientffico de la realidad
guatemalteca por medio de la descripci6n, andlisis y evaluaci6n 
crftica de la administraci6n de la justicia penal; b) identificar los
principales problemas que afectan al funcionamiento concreto de
las instituciones involucradas en el sistema penal en funci6n de
criterios de accesibiidad, independencia, justedad y eficiencia; y c)
establecer las bases de conocimiento necesarias para el desarrollo de 
una reflexi6n y discusi6n serias, que inicien la pol6mica indispen
sable para el mejoramiento de la jusdicia penal. 

B. Disefto metodoldgico 

Como ya se ha indicado, se pare de la noci6n de conjunto; en 
un primer momento, se hace abstracci6n de las distintas divisiones 

4. Anexo I,meciado en I&not 2. 
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institucionales y sus dmbitos de ejercicio jurfdico, para construir 
un modelo sistdmico formal que d6 cuenta del todo. Se estudian, por 
consiguiente, las distintas instituciones que administran justicia o 
que participan de una u otra forma en ella, como panes integrantes 
de un sistema que las abarca, compartiendo idealmente fines y 
objetivos comunes. 

Este sistema, formado por una gran variedad de normas, 
instituciones y procesos, se le presenta al ciudadano comdn como 
una sola cosa: la justicia guatemalteca. Las diferencias entre mbitos 
de los distintos poderes del Estado, entre jurisdicciones civiles y 
militates, entre una cdrcel de detenci6n y una penitenciarfa, etc., 
pierden importancia para el hombre de la calle; simplemente, la 
justicia se presenta como un todo orgdnico, una caja negra que, 
con ciertas entradas y 3alidas, decide la suerte de un hombre enfren
tado a ella. 

Se pretende, pues, reconstruir este sistema, analizando en un 
primer momento las distintas instituciones que participan en la 
adhninistraci6n de justicia y, en una segunda etapa, su interacci6n, 
que serA examinada a travds del procedimiento penal, el cual constituye 
la concreci6n legal de la reacci6n institucionalizada frente al delito. 

Sin embargo, la finalidad del estudiO no es dinicamente 
descriptiva, sino que tambi6n pretende identificar los principales 
problemas con que se enfrenta el sistema penal y proceder a su 
evaluaci6n crftica. Por ello se recurre a la noci6n de sistema o de 
conjunto, que constituye no s6lo el organizador l6gico del aparato 
institucional con competencias en este drea, sino asimismo un 
modelo ideal al que se aspira. Este modelo se estructura alrededor 
de ciertos principios generales (accesibilidad, independencia, jus
tedad y eficiencia), cuya aplicabilidad determinard la distancia 
(cuantitativa y cualitativa) existentc. entre el modelo ideal y el real. 
Por ello, importa describir, aunque sea en forma somera, lo que se 
entiende por tales principios. 

Accesibilidad: un sistema abierto y viable de manera real a y 
para todos los ciudadanos, sin distinci6n 6tnica, de clase (o estrato 
social) y con independencia de su situaci6n econ6mica y polftica. 
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Independencla: un sistema con poder de decisi6n aut6nomo, 
que opera sin vinculaciones indebidas con el poder polftico insti
tucional o con cualquier grupo de presi6n, ya sean 6stas de car~cter 
externo o procedentes de la superioridad jerArquica. 

Justedad: un sistema basado en ciertos principios socialmen
te ieconocidos y aceptados, tales como la libertad, la dignidad de 
la persona, la legalidad, la igualdad de todos ante la ley, la equidad,
la presunci6n de inocencia, el respeto a los derechos humanos, la 
protecci6n contra las detenciones y arrestos arbitrarios, asf como 
contra las penas crueles y degrada~tes, el derecho a una audiencia 
pdiblica ante un drbitro independiente e imparcial, una intervenci6n 
minima, no estigmatizadora ni discriminatoria, y una especial preo
cupaci6n por los intereses de la vfctima y de la colectividad. 

Eficiencia: un sistema capaz de alcanzar los objetivos 
para los que ha sido previsto, logrando un equilibrio socialmente 
aceptable entre las exigencias, te6ricamente contradictorias, de rapi
dez y mfnimo costo social y el respeto de los derechos de la defensa. 

Tambidn debe tenerse presente, para ubicar correctamente los 
alcances de los resultados de la investigaci6n, que este trabajo se 
ha realizado en pleno proceso de transici6n de la sociedad gualte
malteca, la cual busca nuevamente la instauraci6n de un Estado 
democrdico de Derecho. Esta circunstancia
1

ha obligado a estudiar 
aadministraci6n dejusticia en un perfodo durante el cual se estAn 

efectuando p'ofundos cambios en la misma e impone las reservas del 
caso en lo que respecta a la validez descriptiva y predictiva de los 
resultados logrados. Por consiguiente, para una comprensi6n mds 
objetiva de la realidad social aquf descrita, el lector debe tener 
presente la necesidad de uhicar la administraci6n de justicia en un 
contexto temporal de largo alcance. Para ello se ofrece un panorama
hist6rico de algunos rasgos relevantes de la administraci6n de justi
cia, que dan elementos de juicio para entender lo frAgil de la situaci6n 
social estudiada. 
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C. Dimensiones del estudlo 

Con fines analfticos, el objeto de estudio se ha descompuesto 
en seis sectores que agrupan a las diversas instituciones del sistema 
de administraci6n de justicia en subsistemas, segdn las funciones 
fundamentales que cumplen. 

Se trata, en primer Idgar, de los productores de normas 
(Congre so, ministerios), indispensables en sociedades organizadas 
con base en un Estado de Derecho. Esta categorfa incluye a 
organismos y personas relacionados con el sistema en forma 
indirecta aunque significativa, ya que definen el marco general en 
que las instituciones de justicia han de moverse. En segundo lugar, 
de aquellas entidades y personas que intervienen directamente y con 
misiones especificas en el funcionamiento concreto de dicho 
sistema; ta es el caso de la policfa, del ministerio pdiblico, de la 
defensa, de los tribunales y del sistema penitenciario. 

Cada uno de estos subsistemas es visualizado como un 
personaje, twi "actor" que debe cuinplir un determinado papel en 
el proceso penal, el cual traduce el funcionamiento operativo y 
concreto del sistema como conjunto y resultado de la actuaci6n de 
todos los actores en la trama de la reacci6n institucionalizada ante el 
delito. 

El papel desempeflado por cada actor responde de hecho a una 
concepci6n dada sobre los fines y los objetivos (explfcitos o no) 
de la instituci6n que representa. A este respecto, deben distinguirse 
los fines y objetivos formales de los reales; estos tiltimos son el 
resultado concreto del desempeflo funcional del actor y pueden 
ser distintos de los formulados explfcitamente en 'la normativa 
juridica que idealmente regula su actuaci6n. El que los fines y 
objetivos reales de un actor sean complementarios o contradicto
fios con los de los otros actores, hard que el sistema como un todo 
se comporte coherentemente, respondiendo en caso positivo a una 
16gica comtin de funcionamiento. 

La intervenci6n o participaci6n de cada actor responde a 
distintos espacios y tiempos del funcionamiento del sistema. Cada 
uno de ellos serd analizado en su dindmica intema y en forma 
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relativamente izdependiente pero, en la mndida en que se interrela.
cionan con otros actores, serA estudiado como protagonista de undinico proceso, como parte del mismo sistema. Como ya se haindicado, tal intemccidn so efectdia durante y con ocasidn del proce
dimiento penal. 

D Cardcer del estudio 

Este estudio tiene, en primer lugar, un carfcter bAsicamente exploratorio; su principal finalidad es efectuar un diagn6stico dela administraci6n de justicia penal en el pals que sirva, no s6lo parasu mejoramiento, sino para la realizaci6n de nuevos estudios particu
lares a profundidad.
 

En segundo lugar, 
se trata sobre todo de un trabajo descriptivo; el diagn6stico que se realiza se basa fundamentalmente en una
descripci6n analfdca de las instituciones involucradas en la administraci6n de justicia y en una indagaci6n crftica de su funcionamiento; 
se analizan, pues, la normativa existente, la estructura organiza
tiva, los recursos humanos y materiales con quo cuentan, las 
wreas que realizan y las relaciones significativas que se estable
cen entre los componentes del sistema. 

Finalmente, es un anAlisis sincr6nico, limitado a la situaci6nactual del sistema penal. Sin embargo, en la medida en que lasinstituciones del presente representan cierta tradici6n jurfdico- institucional y son el producto de cierta evoluci6n hist6rica, se dedicarA un capftulo del trabajo a estos aspectos; con ello, se podrd ademAs
ubicar en el tiempo social el proceso de transici6n que actualnente
vive la sociedad guatemalteca y,en particular, su administraci6n de 
justicia. 

E. Recursos e Instrumentos 

Como ya se ha indicado, el estudio sobre lajusticia penal enGuatemala forms parte de un proyecto regional del ILANUD, cuyocontenido cientffico tiene su antecedente inmediato en una propuestade gufa metodol6gica general elaborada por los profesores Joseph 
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R. THOME, de la Universidad de Wisconsin yJos6 Ma. RICO, de 
la Universidad de Montreal. Esta propuesta fue discutida, corregida 
y aceptada en una reuni6n de expertos latinoamericanos, celebrada 
en San Josd en agosto de 1985. 

Para la realizaci6n del estudio en Guatemala se constituy6 un 
equipo de profesionales en derecho, historia, administraci6n ptd
blica, sociologfa y antropologfa, asistido por un g'upo de estudian
tes en derecho; el capftulo sobre la policfa fue asignado a un asesor 
especial espaflol. Una vez efectuada la tarea pre via consistente en 
modificar y adaptar la gufa metodol6gica general a la realidad y 
condiciones del pais, se efectu6 la investigaci6n entre agosto de 1987 
y marzo de 1988, que concluy6 con la redacci6n y presentaci6n de 
un informe final de descripci6n y anAlisis del sistema y de dos 
aexos 5.Cor',iene resaltar el inevitable y necesario proceso de 
reflexi6n y discusi6n constantes efectuado para unificar criterios 
entre los investigadores, debido tanto a lo disfmil de su formaci6n 
bAsica como al carcter novedoso del enfoque propuesto para estudiar 
el tema. Este proceso se refleja aun despu6s de realizada la investi
gaci6n, con ocasi6n de un taller celebrado en Antigua en ,bril de 
1988, donde los investigadores expusieron los resultados del traba
jo a la crffica de diversos representantes de las instituciones involu
cradas en la administraci6n de justicia. 

La investigaci6n tuvo que enfrentarse con la carencia de 
informaci6n suficiente y v.4lida sobre la administraci6n de justi
cia, las instituciones que la conforman y su funcionamiento; 
tampoco existen estadfsticas judiciales y, aunque recientemente so 
ha creado una oficina para tal fin en I Organismo Judicial, los datos 
compilados hasta el momento no bastaron para el estudio. Para 
solventar este obstculo se adoptaron varias medidas. Una de ellas 
fue la realizaci6n de una investigaci6n bibliogriica que aportara a 
los investigadores el material publicado sobre el tema. Otra consisti6 
en seleccionar una muestra indicativa de los procesos realizados 
durante un perfodo de tres meses en dos juzgados y salas de lo penal 
en la capital y en ties salas de los departamentos; este mdtodo 

5. Vase Ianota 2. 
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p-ermiti6 estudiar las caracterfsticas y promedios de duraci6n de sus 
principales fases y diligencias. Una tercera medida tuvo por
objeto obtener datos indispensables a partir de entrevistas a 
profundidad con informantes claves del sistema asf como de encues
tas de opini6n sobre la administraci6n dejusticia. Se realizaron tres 
encuestas de opini6n: una entre magisrados y jueces (con una 
muestra re resentativa de 85 funcionarios pertenecientes a esta 
categorfa) , otra entre abogados (con una muestra igualmente repre
sentativa de 308 juristas) y una tercera entre reclusos (con una 
muestra de 614 personas privadas de libertad, asimismo repre
sentativa) 7.Por no disponerse de una divisi6n censal, no se pudo
efectuar una encuesta nacional. Finalmente, para el estudiojurfdico
antropol6gico se elabor6 una guia de entrevista en profundidad, que 
se aplic6 en cuatro distintas regiones indfgenas del pafs 8 

El estudio debi6 asimismo enfrentarse c,n otras limitacio
nes prcticas. Entre ellas, el espacio temporal impuesto para su 
realizaci6n, la inexistencia en el pais de trabajos previos sobre el 
tema que pudieran servir de base o de referencia y de memorias o 
informes evaluativos que incluyeran informaci6n estadfstica confia
ble sobre la labor de las instituciones de justicia.

El informe final y sus anexos fueron concebidos y realizados 
con la funci6n especffica de aportar la mayor cantidad de datos 
e informaci6n indispensables tanto para una mejor compren
si6n del sistema de justicia como para la determinaci6n de sus 
principales problemas; tenfa, por consiguiente, un acentuado caric
ter t6cnico. Esta tiltima circunstancia, el escaso tiempo de que se 
dispuso para llevar a cabo la investigaci6n, ]a necesidad de difundir 
sus resultados con el doble fin de proseguir la discusi6n sobre el tema 
y profundizarlo con estudios mi1s especificos y el hecho de haber 
tenido ulteriormente tiempo para reflexionar sobre 61 han planteado 
6. La muestra comprendfa 18 magistrados, 30jueces de primera instancia y 37 

juecea de paz. 

7. Anexo 2citado ei la nota 2. 

8. Anexo 1,en nota 2. 
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la oportunidad e incluso la iiecesidad de publicar este libro. Rn 61 so
recoje, completado yactualizado, gran parte del material que sirvi6 
de base para la investigaci6n, aunque se expone en una forma 
mejor estructurada y mds sint~fica. Se ha intentad, enfatizar en los
problemas mAs relevantes con que se encara el sistema de justicia
del pafs y trazar vfas tanto para una indagaci6n mAs profunda sobre 
ellos como para su posible soluci6n. Todo ello, en una forma accesible 
para cualquier categorfa de pdblico, aunque, quizvs debido a la 
formaci6n ydedicaci6n de los auLores, con una presentaci6n de corte 
acad6mico. 
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SEGUNDA 	PARTE: EL CONTEXTO DEL 
SISTEMA PENAL 

El anlisis crftico del sistema de justicia penal quedaincompleto si no se toma en consideraci6n el contexto generalen el cual dicho sistema estA inmerso. Aun en forma somera,conviene situarlo con respecto a su pasado y a la situaci6n actual. 

I. EL CONTEXTO HISTORICO 

A. Elperodocolonial (1524-1821) 

Las bases para la organizaci6n colonial fueron tomadas delmarco jurfdico espanol 9. La instancia judicial superior paraCentro Amdrica fue la Audiencia, cuyo presidente, el CapitAnGeneral de Goathemala, dirigfa la organizaci6n jurfdico-adminis
trativa de la zona, auxiliado por va.ios oidores, uno o dosfiscales, un aguacil y un canciller 1o. Era el mfs alto tribunal de 
9. OTS CAPDEQUI Josi Maria, El Estadoespa.ol en las Indias, Fondo do 

CulturnEcon6nica, Mdxico, 1965, p. 184. 
10. Par su orgmnizaci6n internA se observaron las Ordenanzas de la Audiencia,sprcbadas parFelipe II en 1568; cf. Archivo General de Centro Amirica/AL38.1.9., Ordenanza de la Audiencia de Gwlemala,28 de junio de 1568. 
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la Capitanfa General y, aunque su funci6n normal fucra la de 
tribunal de apelaci6n contra los fallos de las autoridades inferiores 
(corregidores, alcaldes, etc.), atendfa asimismo en primera instan
cia cuestiones civiles y penales. La Inquisici6n intervenfa en los 
delitos contra el Estado y, en lus pueblos "de indios", los 
alcaldes locales tenfan potestad en materia penal, aunque 
eran supervisados por otras vfas. La figura del "protector de 
indios" , que goz6 en un inicio de cierta autonomfa (el primero 
fue el arzobispo Francisco Marroqufn), Fue restringida posterior
mente al designarse para tal cargo a uno de los fiscales de ]a 
Audiencia 12. La fachada del "protector de indios" no pudo 
encubrir las injusticias contra el indigena de las encomiendas, 
mandamientos y repartimientos, en donde se aplicaban frecuen
temente penas severas a quienes contravenfan el derecho hispd
nico. En general, las penas de azotes y los tormentos fueron 
frecuentes en la colonia, aunque los espafioles tuvieron privilegios 
a ese respecto; la Iglesia y los militares se rigieron por fueros 
especiales. 

Los abogados fuerori desde muy temprano los principales 
funcionarios representantes de la Corona. En 1646 se cre6 la 
cAtedra de Derecho en Guatemala (Derecho Can6nico y Civil), la 
cual, a partir de entonces y con la posterior fundaci6n de la 
Universidad de San Carlos, constituy6 una de las instituciones m.s 
importantes para Centro Amdrica 13. 

11. 	 Archivo General de Centroamrica/A, legajo 4575, folio 76, sobre enterfe
rencia de LaAudiencia en las funciones de procurador ejercidas porel Obispo 
Marroqufn, 23 de marzo de 1546. Al. 23, legajo 4575, folio 400 v.: se ordena 
a la Audiencia que para evitar que los indfgenas cubran los oatos del 
protector, se-a 6sta (IAAudiencia) la que absorba li funci6n, y el fiscal I& 
defensa de los naCvos. 

12. 	 Archivo General de Centroamrica/AI, 38. 1.3, legajo 1748, expediente 
11719, Ordenanzasde Intendentes, 1787. 

13. 	 TATE LANNING John, La Universidad en el Reyno de Guatemala, 
Editorial Univernitaria, Guatemala, 1977, p. 46. 

22 



Las cdrceles y la policfa estuvieron a cargo de las munici
palidades. La vigilancia policial era realizada, rotativa y obligato
riamente, por los j6venes de la comunidad, bajo la administraci6n 
del Concejo Municipal. Si algtin accintecimiento los desbor
daba, intervenfan las milicias ciudadanas, radicadas normal
mente en la capital del departamento, que se constitufan en caso 
de guerra o tumultos y estaban integradas s6lo por ladinos hasta 
la independencia, y pot indios y ladinos desde aquella fecha, 

tenfan tambi6n vigilantes profesionales sujetos 

formando los indios el grueso de la trova y los ladinos su 
oficialidad 14 

Las ciudades importantes -y particularmente la capital
a la autoridad mu

nicipal, incluso antes de la independencia. A4, por ejemplo, en 
1775, fecha del traslado de la capital a su actual emplazamiento, se cre6 
un Cuerpo de Vigilantes (mds tarde conocidos como "acialeros"), 
cuya misi6n era mantener el orden y vigilar los caminos y fondas. 

Al final de la colonia tuvieron lugar dos importantes
reformas jurfdicas: una, las Ordenanzas de Intendentes, pro
mulgadas en 1787, por medio de la cuales se cre6 la figura del 
intendente para varias provincias de la Capitanfa General, atribu
y6ndosele competencia en materia de justicia, policia, hacienda 
y guerra; otra ocurri6 en 1812 con la Constituci6n de Cidiz, que
darfa las bases de cicrtos principios liberales que lograrfan plasmar
se luego de la independencia de 1821. 

B. Lapsopost-independiente(1821-1839) 

A principios del siglo XIX prosiguen los movimientos revo
lucionarios e independentistas tanto en Am6rica del Sur como en la 
Nueva Espaila. Tras la independencia de 1821 y una pasajera anexi6n 
a Mdxico, que concluy6 en 1823, se establecieron las bases constitu
cionales de tipo liberal que habrfan de figurar en la Constituci6n de 
la Reptiblica Federal de Centro Am6rica, aprobada en 1824 e inspi

14. MCCLLNTOCK Mirhael, The American Connection: State T"lrror and 
Popular Resistance in Guatemala, vol. 2, London, Zed Books, 1985, p. 5. 
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rada en la Consfituci6n de CAdiz de 1812, asf como en lade los Estados 
Unidos 1 

Esta Constituci6n prev6 la creaci6n de una Corte Superior,
electa 	popularmente, y de un sistema de jurados, procesos
iguales para todos (aunque los militares segufan manteniendo su 
propio fuero), y La abolici6n de la tortura, los azotes y los 
tribunales especiales (entre ellos, la Inquisici6n). La Constitu
ci6n de 1825 recoge 1;s mismos preceptos, aunque indicando 
que el sistema de jurados se establecerfa cuando ello fuere posible 
a la luz de las costumbres. 

Desde 1823, los fiscales estfn adscritos a la Corte Suprema
de Justicia, con carActer de auxiliares de la administraci6n de 
justicia, actuando como acusadores en las causas criminales. En
1825, la Asamblea promulga la Ley OrgAnica de la Corte 
Superior de Justicia y Tribunal de Segunda Instancia del Esta
do. Una comisi6n de esta misma Asamblea recibe el mandato
de redactar los c6digos civil y penal, pero la guerra civil centroa
mericana impide su conclusi6n. 

Tratando de cumplir en 1838 con los preceptos constituciona
les, las autoridades del pais intentan implantar el sistema dejurados
asf como nuevos impuestos. (la independencia habfa significado 
para el campesinado la supresi6n de los tributos) , lo que provoca 
una rebeli6n campesina de gran envergadura, en medio de una 
epidemia de c6lera, de cuya propagaci6n se acusa al gobiemo liberal. 

15. 	 Digesto Constitucional, Revista del Colegio de Abogados, Nos. 4 a 
7, Serviprensa Centroamericana, Guatemala, julio 1976 - junio 1978, p.
68 y ss. (Este digesto incluye las constituciones guatemaltecas hasta Ia 
de 1965). Vanse tambi~n GARCIA LAGUARDIA Jorge M., Ortgenes
de la democracia en Ceniroamdrica, 2a ed., San Jos6, EDUCA,
1976 yWOODWARD Jr. Ralph Lee, CeniralAmfica.ANationDivided, 
2a ed., New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 93; este

diltimo 	 libro contiene una excelente bibliograffa hist6rico-social de la 
regi6n. 

16. 	 PINTO SORIA Julio C., Centroamirica:de la colonia al Estado nacio
nal (1800-1840), Editorial Universitaria, Guatemala, 1986, p.312y is. La 
trama fue harto compleja, en medio de demandas de ien-as del campesinado. 
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La cooptaci6n de esa revuelta en favor de la aristocracia y la Iglesia fue 

aprovechada para el dericamiento del rdgLnen libeal. 

C.El riglmen conservador(1839-1871) 

En 1839 los "conservadores", apoyados por bandas cam
pesinas capitaneadas por Josd Rafael Carrera, toman el poder,
derogando las leyes liberales e incluso las constituciones federales y estatales. Sin embargo, se promulga la Uamada "ley de las tres
garantlas", referentes a ia organizaci6n del Estado, al Poder
Judicial 'ya las garantfas de los ciudadanos. La Ley Constitutiva
del Supremo Poder Judicial establecfa que 6ste poder estarfa integra
do en su copula por un presidente, cuatro oidores y un fiscal,
nombrados por la Asamblea , y determinaba los procedimientos
para la apelaci6n y el funcionamiento de los Juzgados de Primera
Instancia y los Juzgados Municipales. Con respecto a ias garanfas
fundamentales, se conservan los principios de la constituci6n ante
rior y se amplfa la figura colonial del "protector de indios". 
denominado "procurador de pobres". Asimismo se vuelve a regu
lar, como durante la colonia, lo relativo al asilo "sagrado" en lasiglesias, en suspenso dcsde 1824, aunque las decisiones en este 
campo corresponden a jueces civiles. 

En materia civil y penal, contintan vigentes las leyes hispA
nicas. En materia judicial civil y penal se establecen jueces preven
tivos en apoyo de los de primera instancia departamental, para
conocer de las demandas verbales e impedir la impunidad de losdelitos. Los mandamientos s6lo existen en forma excepcional
aunqui(, con el auge do la producci6n y exportaci6n del caf6 demcdiados de siglo , se habrfan de expander pero sin generalizarse, 
como lo demandaban los propietarios de cafetales. 

En 1848, el r6gimen conservador declara la separaci6n definitiva de la Federaci6n, y en 1851 ratifica la vigencia de las ]eyes 

17. Digesto Constitucional, op. cii., p. 129-150. 

18. Sobre este tema, cf. WOODWARD, op. ci., p.149-176. 
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hisplnicas, asf como de la Ley de las Tres Garantfas de 1839, con una 
modificaci6n en el rarmo de justicia: la Corte de Justicia tendrfa a su 
cargo organizar el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos 
19. En dicha acta se permite que los reos puedan ser parte del servicio 
de c/rceles, hospitales y obras ptiblicas, lo que supone una mano de 
obra semigratuita para determinados trabajos. Un informe del cura 
pdrroco de la cdrcel capitalina revela la situaci6n lamentable de las 
cdrceles (reos engrilletados, encadenados, con prohibici6n de escribir 
cartas; existencia de calabozos; etc.). La dictadura clerical conser
vadora omite asf las garantias bfsicas de la Constituci6n de 1824, 
en abierta contradicci6n con una de las tres leyes de 1839 sobre el 
tema. Las c6rceles como la policfa siguen estando bajo con
trol de las municipalidades. 

A partir de 1860 se empieza aintroducir el culivo comer
cial del caf6 en Guatemala, prepar-ndose las condiciones para up 
cambio en lo econ6mico (principalmente la tenencia de la tierra) y 
el advenimiento del periodo liberal. 

D. El rigimen liberal en su primera fase (1871-1898) 

El acceso al poder de los cafetaleros medios y grandes fue la 
consecuencia del incremento de la producci6n del grano para 
poder aprovecharse de las tierras de ]a Iglesia y de las comu
nidades indfgenas, asf como de la mano de obra forzada de dstas. 
Se desarticula el mundo "eterno y natural" del rdgimen conservador 
y la Iglesia pierde sus fueros especiales 20 

Se crea un ej6rcito profesional y tambi6n una policfa 
adscrita al Ministerio de Gobemaci6n, la Guardia Civil, integrada 
por 347 agentes, que prestarfa scrvicio de vigilancia en la capital, 

19. 	 Artfculo 51 del Acta Constitutiva de laRepdiblica de Guatemala de 
1851, Digesto Constitucional, op. cit., p. 154-160. 

20. 	 HlOLLERAN M. Patricia, Church and State in Guatemala, (1871-1944), 
Octagon Books, New York, 1974, p. 32, Dto. Gubemativo del 11 de setiem
bre de 1872. Recopilaci6n de Leyes Archivo General de Centroam6rica, T. 
I, p. 136. 
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sustrayendo esa competencia a la municipalidad. Se reforma la Uni
versidad, dAndole un caracter positivista. La presi6n sobre el indfgena 
se acentdia (como en la colonia) y las penas estAn a tenor de las 
necesidades de los latifundistas. La dictadura de Justo R. Barrios, 
terrateniente cafetalero, dura de 1873 a 188521. 

Al publicarse en 1875 una nueva Constituci6n, se legitima
legalmente el absolutismo del Ejecutivo y desaparece la separaci6n
de poderes, prevista en dicho cuerpo legal. En 1876 se dicta la Ley
de Organizaci6n del Tribunal Supremo de Jusicia, y al aflo siguiente 
se crea la prisi6n de mujeres en la capital. En 1877 se promulga 
un nuevo C6digo Penal y Procesal, copia de los de Espafla de 1850. 
La Constituci6n de 1879, formalinente muy semejante a la de 1824,
prevd 	 la protecci6n de las garantias individuales (derecho a la 
defensa, perfodo de 48 horas para la indagatoria del reo y de 5 
dfas para dictar libertad o auto de prisi6n) y la abolici6n de castigos
infamantes yde la tortura. En materia electoral s6lo pueden votar los 
alfabetos y de viva voz22 . Este mismo aflo se crea el cargo de 
Procurador General de la Naci6n, jefe del Ministerio Ptiblico, y en 
1880 se promulga la Ley Orgdnica y Reglamentaria del Poder 
Judicial, segtin la cual los fiscales de los tribunales tienen 
funciones de acusaci6n penal2 3 . El desarrollo social y econ6
mico se mantiene en contradicci6,1: ]a ley y sus garantfas individua
les se contradicen con los caprichos del dictador Barrios. Tal 
desarrollo tiene por objeto ampliar la exportaci6n de caf6 y la intro
ducci6n del progreso (el ferrocarril, los tel6grafos).

En 1881 se reorganiza la Guardia Civil, credndose la Policfa 
de la Ciudad de Guatemala, integrada por 210 hombres, y se 
empiezan a instaurar servicios similares en el resto de las capi

21. 	 CAMBRANESJ.C.,Desarrolloecon6mijco.socialdeGuatemala1865-1885, 
lIES, Facultad de Economfa, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1975. 
p. 73 y ss. Existe numerosa bibliotraffa sobre este perfodo. 

22. 	 Digesto Constitucional, op. cit., p.1677-178. 

23. 	 C6digo penal de la Reptiblica de Guatemala, 1877, Archivo General de 
Centroam~rica, impreso 826 (Estarfa en vigo:, con las reformas importantes
de 1888, hasta 1935). 
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tales departamentales, todos eUos bajo la dependencia de la Secretarfa 
de Guerra que, en 1886, serfa transferida de nuevo al Ministerio de 
Gobernaci6n. 

La guerra fallida por la unificaci6n centroamericana en 1885 
demuestra la imposibilidad de Ilegar a este resultado por la fuerza, 
y ocasiona un decrecimiento de los recursos estatales. El nuevo 
Ejecutivo de MI. Barillas, que durard hasta 1892, si bien no modifica 
el comportamiento estructural del rdgimen, intenta recuperar legiti
midad en el pl.'mo de las garantfas. En este sentido, reitera en 1886 la 
prohibici6n de azotes ytorturas para la determinaci6n de los respon
sables 	de un delito24, aunque este sistema era el normalmente 
utilizado frente a los trabajadores en el proceso do ampliaci:.i del 
latifundio. El terrateniente es la autoridad suprema en sus extonsos 
dominios; los alcaldes de alrededor no estAn ajenos a su influencia, 
al igual que muchos jefes politicos, a cargo do los departamentos. 

En ese contexto, el sistema do la "habilitaci6n" (contrataci6n de 
los indfgenas con base en las deudas contraidas) amplfa, en detrimen
to de los mandamientos que oficialmente emitfa el gobiemo para 
obligar al trabajo forzado a las poblaciones indfgenas, el poder do 
los terratenientes. Tambi6n se castiga al indfgena por producir licor 
y tabaco, elementos propios do sus ritos ancestrales. Todo ello para 
favorecer a elementos allegados al r6gimen25 . 

En 1882 se introduce el rocurso do casaci6n, y on 1889 se 
redacta un nuevo C6digo Penal. Ambos constituyen intentos do 
adecuar la legislaci6n a la realidad nacional y son representativos 
del nuevo papel do los abogados, quienes, en sustituci6n del clero, 
son desde ese momento los intermediarios del Estado con la 
sociedad civil 26 . En el mismo sentido, se observan cambios en 
materia penitenciaria, consider~ndose que "toda pena debe ser 

24. 	 Decreto Legislativo del 21 de abril de 1886, Recopilaci6n de Leyes, 
Archivo General de Centroam~ica, T. 5, p. 344. 

25. 	 Cf. MCCLINTOCK, op. cit., p. 8. 

26. 	 Reforma at Cddigo penal, Informe de laComisi6n Codificadora, Guate
mala, 1889, Archivo General de Centroamdica, Impreso 824. 
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necesariamente correccional... (conforme) a los altos fines de rege
neraci6n". En el C6digo Penal de 1889 se establecen las penas de
prisi6n co.Teccional (de I a 15 afos, en penitenciarfas), arresto mayor
(de 6 meses a un ahio, en cdirceles departamentales) y arresto menor 
(de I a 6 meses de prisi6n, en cdirceles municipales).

Las faltas se castigan con multa o con prisi6n inferior a 30 dias.
Tambi6n se introduce la posibilidad de la conmutaci6n de penas. El 
nuevc sistema implicaba la construcci6n de centros penitenciarios
nacionales, con el fin de cambiar las bartolinas de un pasado
acusado de negligencia en esta materia. La construcci6n de la
Penitenciarfa Central, con capacidad para albergar 500 reos conde
nados a penas superiores a un aflo, fue concluida en 189227 

E.El rigimen liberal en su segundafase (1898-1920) 

A finales de siglo, los precios del cafd producido en la regi6n 
se derrumban al aparecer Brasil en el mercado con la mitad de la 
producci6n mundial del grano. En 1898 se promulga un nuevo
 
C6digo de Procedimientos Penales, que estarfa en vigor m.is de medio

siglo, y en 1900 se realizan reformas al C6digo Penal, que aumentan
 
considerablemente la severidad de las penas.

En medio de una prolongada recesi6n se entra en la segunda
fase del r6gimen liberal, el cual se caracterizaria por impor
tantes concesiones a alemanes (fincas catetaleras) y nortea
mericanos (sistema ferroviario nacional y tierras virgenes para el 
cultivo del banano).

En materia de garantias individuales, el nuevo dictador "de los
22 aflos", Estrada Cabrera, validndose del clima de estancamiento 
econ6mico, mantiene el pals, entre 1898 y 1920, en tin clima de
delaci6n, arrestos, destierros eincluso asesinatos. Como ejemplo del 
clima represivo de esta dpoca, mi.s de 1500 detenidos (un elevado 

27. LOPEZ MARTIN Antonio, Cien afos de historia penitenciaria en 
Guatemala, Tipograffa Nacional, Guatemala, 1983, p. 20. 

28. AREVALO MARTINEZ Rafael, Ecce Pericles, Tipograffa Nacional, 
Guatemala, 1947. Esta obra es necesaria para lacomprensi6n del perfodo. 
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nimero de los cuales son presos politicos) se encuest:an hacinados 
en ia modema penintenciarfa28 . En los grandes latifundios los 
indigenas estin supeditados de hecho a la justicia del potentado 
propietario e incluso a su merced; se conoce la existencia de prisiones 
privadas y de penas de azotes arbitrarias. La economfa de enclave, 
cuyo mdximo exponente es la United Fruit Co.29 , es considerada en 
amplias zonas del pafs como un Estado dentro del Estado, pues 
en elias se practicaba un tip diferente de justicia privada, a 
menudo con la complicidad de ciertos jueces departamentales. La 
defensa penal era muy diffcil de piacticor ante us juez que se 
constitufa en parte al mismo tiempo. La policia secreta, ligada al 
dictador, crece en ntimero y tambi6n en arbitrariedades, especial
mente en detrimento de los detenidos politicos. 

F. Breve intento democratizadory retorno alpasado (1920.1944) 

Tras el terremoto de 1917, se flexibiliza el sistema de 
terror, observdndose un acercamiento entre la Iglesia, los industriales, 
los terratenientes, los artesanos y las organizaciones obreras para 
propiciar un relevo "conservador" del poder. 

En 1920 se logra, con una sublevaci6n obrera, la cafda del 
dictador Estrada Cabrera. Rdpidamente al nuevo gobierno amplifa las 
libertades individuales constitucionales, reconoce los sindicatos y la 
libre organizaci6n de partidos poiticos, y promulga importantes 
reformas constitucionales 30 quo recogen, amplindolas, las garantfas 
tradicionales, agregando las do inviolabilidad de la correspondencia 
y la del derecho de amparo (ya en 1880 se habfa establecido formal
mente el hibeas corpus). Se crea un Procurador General de la Naci6n 
y un suplente, que estn a cargo del Ministerio Ptiblico, con el 
objeto de representar el interds ptiblico, velar p3r el buen orden de 

29. 	 Vase WOODWARI), op. cit., p. 177-202. 

30. 	 GONZALEZ DAVISON Femando, El rigimen liberal en Guatemala 
1871-1944, Editorial Universitaria, Guatemala, 1987. p. 34 y as. 

31. 	 Digesto Constitucional, op. cit., p. 193-206. 
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los funcionarios yempleados del Estado y supervisar a los fiscales (ya
existentes en el Poder Judicial desde la Constitucion de 1879, pero sin 
relevancia en la prictica, dado el contexto dictatorial indicado) 31 

Los liberales logran dar fin a ese gobiemo en 1921 con un golpe
de Estado. En 1925 se integran los servicios policiales existentes en 
la Policfa Nacional, regulada como una fuerza civil, no militar, respon
sable de mantener el orden, proteger a personas y haciendas ycooperar 
con los tribunales en la prevenci6n e investigaci6n de los delitos, para
lo que se crea una secci6n especial: la Policia Judicial. Simultinea
mente, y bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, se cre'i otro 
servicio policial, el Resguardo de Hacienda, encargado de impedir la 
destilaci6n clandestina de licor y de reprimir el contrabando. 

En 1929 se crea la instituci6n dcl Ministcrio Ptiblico, decretin
dose por primera vez una Icy especifica cuyo fin principal es velar por
el estricto cumplimiento de las resoluciones y sentencias judiciales. 

En 1931 queda organizada esta entidad, adscrita al Poder 
Ejecutivo e integrada por el Procurador General de la Naci6n y 
jefe del Ministerio Ptiblico y un agente auxiliar. Paralelamente la 
Icy constitutiva del Organismo Judicial regula la funci6n de los 
fiscales, quienes se encuentran adscritos a las salas. 

Con la depresi6n mundial de 1929, suceden motines indigenas 
y rebeliones militares que ensombrecen nuevamente las garantfas
individuales. El general Jorge Ubico asume el poder en 1931 con 
facultades dictatoriales, yprohibe toda organizaci6n de la sociedad civil. 
Hasta 1944, se asiste a un reinado de orden y represi6n, sin vida 
partidista y con una arbitrariedad similar a la dictadura de Estrada 
Cabrera. En las cdrceles, la aplicaci6n de la "ley fuga" se aflade a 
numerosos vejmnenes y torturas. El Congreso de Representantes, al 
igual que el Poder Judicial, ambos controlados por el Ejecutivo, 
son puras fachadas. Para calmar los dnimos campesinos, se 
suprimen las habilitaciones y no se practican los mandamientos de 
mano de obra forzada. A cambio, se promulgan la Ley de Vialidad, 
que obliga a trabajos ptiblicos a quienes no pagaran el impuesto
respectivo (cifra elevada para el campesinado, esmecialmente indfge
32. 	 AREVALO MARTINEZ Rafael, Ubico, Tipograffa Nacional, Guatemala, 

1984.p. 146. 
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na), y la Ley de Vagancia que obliga al indfgena a demostrar que 
ha trabajado 150 dfas al aflo ea la finca de un terrateniente, imponi6n
dosele una pena de no poder hacerlo 32. 

En 19"2 se unifican la Policfa Judicial y el Resguardo de 
Hacienda en iaPolicfa Nacional, cambidndose sus nombres, respecti
varnente, en Fc)Iicfa de Seguridae. y Policfa de Hacienda. La Policfa 
se mejora, peru su ad.riListraci6n no corresponde ya solamente 
al Ministerio de Gobemaci6n sino tambi6n a] Ministerio de Agri
cultura, al asumir ese despacho a mediados de 1930 el ex-director 
de la Policfa Nacional. La policfa secreta -directamente ligada a 
la presidencia- prosigue su labor con impunidad. 

En 1935 se reforma de nuevo la Constituci6n. Los alcal
des -jueces menores- ya no son electos, sino nombrados por el 
Ejecutivo y supeditados al control del jefe politico departamental. 
Incluso a inicios de 1944 sigue consagrindose legalmente la 
prctica de los hacendados de tener cierta potestad en materia 
penal frente a sus trabajadores 33 . Los reos hacen, como siempre, 
labores en los trabajos ptiblicos y son escasamente remunerados; 
los detenidos politicos sufren, ademis de la "ley fuga", la inco
municaci6n y la parcialidad en ia defensa. 

G. Un rigimen democrdtio (1944.1954) 

El clima intemacional de la post-guerra, la sdbita elevaci6n 
de los precios del cafd, la incapacidad gubernamental y del 
regimen por actualizar al Estado ante nuevos desaffos de estf
mulo a la economfa, as[ como el mantenimiento del autoritaris
mo ancestral y la figura prepotente del Ejecutivo en todas las 
materias, condicionan el fin de este r6gimen. Su derrumbe se debe a 
la coalici6n de fuerzas sociales diversas (obreros, grupos medios -en 
especial el magisterio y los universitarios-, el gran comercio y la 

33. 	 GONZALFZ DAVISON, op. cir., p. 68. 

34. 	 GUERRA BORGES Alfredo, El pensamiento de la revoluci6n de octubre, 
HIES, Facultad de Economfa, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1972. 
p. 12 y ss. 
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banca). El 20 de octubre de 1944 se rebela la oficialidad joven del
Ej6rcito, poniendo fin a un r6gimen de 73 aflos34.
 

La junta civico-militar que se 
 forma se orienta hacia )aconstituci6n de un Estado de Derecho, ]a liberaci6n de lamano de obra (especialmente campesina-indfgena) y un af~n dedesarrollar el capital nacional. De inmediato fue electa una constituyente que redacta en 1945 una nueva Constituci6n 35 , ]a cualamplia el derecho de voto a los analfabetos, introduce un sistemade partidos polfticos y reconoce las principales garantfas individuales. Se crean, ademls, las garantfas sociales, las cualesculminan con el establecimiento de un seguro social. El Congresomantiene entre sus funcicnes la designaci6n del presidente delOrganismo Judicial, de los magistrados de la Corte Supremade Justicia y de los fiscales de la Corte de Apelaciones. Unaimportante novedad consiste en que ya no os el Ejecutivo quiennombra al Procurador General de la Naci6n -jefe del MinisterioPdblico- sino el mismo Congreso 6 . Por su parto, correspondo al
Ejecutivo, crear y mantener instituciones que velen por los indfgenas, cuyas tierras comunales se declaran inalienables. Finalmen
te, los menores s6lo pueden ser 
 recluidos en centros especiales(reformatorios). Con cl 80% de los votos emitidos en las primoras

olecciones plenamente libres y generales del pais, toma posesi6n
 
como presidente el Dr. J.J. Ar6valo.
 

La Revoluci6n de 1944 supone asimismo la desintegraci6n del aparato policial, eliminddose ]a Policfa de Seguridad y adscribidndose 
 la Policia de Hacienda al Ministerio deFinanzas, bajo el nombre de Guardia de Hacienda. Asimismo se
suprime la Policia Nacional, creindose casi "ex 
 novo" la GuardiaCivil. En materia policial cada municipio tendr, propio cuerposu 
local, bajo las 6rdenes del alcalde. 

Las nuevas leyes derogan igualmente el control de mano deobra al restar vigencia a la Ley de Vialidad y crear una nueva Ley 

35. Digcsto Constitucional, op.cir., p.302-341. 

36. En 1948 se prornulga una nueva Ley Orginica para esta insftuci6n. 
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de Vagancia, cuyas penas no implicaban la compulsi6n forzada de 
mano de obra indigena. Segtin dichas normas, todos los conflictos 
laborales deben someterse a conciliaci6n37 , y los c6digos Penal 
y de Procedimientos Penales son objeto de modificaciones ten
dientes a Ilexibilizar sus disposiciones (trato diferente a la mujer y al 
menor de edad, excarcelaci6n bajo fianza, etc.). 

La Ley de Gobemadores y Administraci6n de Departamen
tos elimina los cargos de jefes politicos y la potestad de dstos sobre 
los municipios, y una abundante legislaci6n (Ley Monetaria, Ley 
Orgdnica del Banco de Guatemala, Ley Electoral, Ley Orgdnica del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, C6digo de Trabajo, 
Ley de Colegiaci6n -de profesionales-, Ley de Fomento Industrial, 
C6digo del Notariado, Ley de Escalaf6n Magisterial y la que dio 
autonomfa a la Universidad de San Carlos) tiende a modernizar al 
Estado, en un ambiente de auge econ6mico y soc ial y de plena 
libertad. 

En1950 prosiguen las reformas. J. Arbenz Guzmdin es electo 
Presidente. La oligarqufa y las fuerzas reaccionarias parecen 
haber perdido la batalla pero, tomando como pretexto la 
aplicaci6n de la Ley de Reforma Agraria de 1952, recurren al 
Poder Judicial, que declara la ley inconstitucional38 . El Congreso 
decide entonces, por mayorfa de votos e invocando ineptitud, la 
destituci6n de la totalidad de la Corte Suprema, nombrando nue
vos miembros, que permiten la prosecusi6n de dicha reforma y 
el otorgamiento a los campesinos de tierras naciorales, algunas 
municipales y otras privadas sin producci6n, al mismo tiempo 
que restringen el 6rea dada en concesi6n a la economfa de 
enclave. Esto causa un profundo malestar en Washington, donde 
se estima que el "comunismo" se estAi apoderando del Estado, ya 

37. 	 Decreto 7 del 15 de diciembre de 1944; Decreto 118 del 24 de mayo de 1945; 

y Decreto 88 del 9 de abril de 1945. 

38. 	 PAZ Guillermo, Reforre agraire ellunes de classe, lecas du Guate
iala, Tesis, Ecole Pradque des Hautes Etudes, Pads, 1975. 
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que algunos marxistas se han incorporado a la repartici6n. Asf,
intcrna y externamente se van conjugando las fuerzas que ha
brfan de concluir, con un golpc de Estado, el proceso democrdtico 
nacional en junio de 1954 . 

H. Rupluray autoritarismo (1954-1970) 

El nuevo gobierno, presidido por el coronel Castillo 
Armas (1954-1956), deroga la Constituci6n, salvo to relativo a las 
garantfas, aunque excluydndosc el recurso de amparo, lo que permi
tia la 	 dctenci6n "por medidas de seguridad", de ciudadanos sospe
chosos de actos polfticos contra el rdgimcn. En agosto de 1954 se 
promulga un Estatuto Politico de la Reptiblica, en tanto prosigue, 
con el pretexto de la lucha anticomunista, la persecusi6n de 
polfticos dot rdgimen anterior y dc dirigentes populares. En viola
ci6n de la autonomia municipal, el Gobierno nombrajuoces de Paz 
y crea tribunales especiales, siendo el mdis criticado el Comitd de 
Defensa Naciona! contra el Comunismo, activo desde agosto de 
ese aflo 40 . At abolirse la reforma agraria, se promulga el llamado 
Estatuto Agrario, que preserva y amplia el latifundio, devolvidn
dose las ierras afoctadas a sus antiguos propietarios. Violando 
acuordos intemacionales, sc suprimen por un tiempo el derecho de 
huciga y la sindicalizaci6n en el campo. Para poder conservar la vida, 
cl cxilio fue el cainino de muchos. 

Tras el golpe militar de 1954, so reorganiza la Guardia Civil,
devolvidndole su antiguo nombre de Policia Nacional, que ya no 

39. 	 TORRES RIVAS Edelberto, "Crisis y coyuntura crfidca: ]a caida de 
Arbcnz", en Politica y sociedad, No. 4 julio-sedembre, Guatemala, 1977, 
p. 53-78. Cf. asimismo GUZMAN BOCKLER Carlos y IEBERT Jean-
Loup, Guatemala: una interpretacidn histdrico-social, Sa ed., M6xico, 
Siglo XXI, 1975; JONAS Susanne y TOBIS David, Guatemala: una historia 
inmediata, M6xico, Siglo XXI, 1976 y HANDY Jim, Gift of the Devil. A 
History ofGuatemala, Toronto, Between the Lines, 1984. 

40. 	 VILLAMAR CONTRERAS Marco A., Contribucidnpara reestablecer 
la democracia en Guatemala, sin editorial, 2a. edici6n, Guatemala, 1977, p. 
53 y ss. 

35 



perderfa; se reestablece la Policfa Judicial, pero se mantiene la 
Guardia de Hacienda, que empieza a actuar de hecho como una policfa 
rural, junto a las unidades n6viles que la Policfa Nacional hereda 
de la Guardia Civil. Los servicios policiales se implican, en forma 
progresiva, en acciones ilegales de represi6n polftica, incluyendo 
torturas y asesinatos. 

En 1956 entra en vigor una nueva Constituci6n4 1 . Esta conser
va el marco tradicional de la organizaci6n judicial, la separaci6n 
formal de los tires poderes y las garantfas individuales, exclu
yendo 	las sociales de 1945. Con respecto al Ministerio Ptiblico, 
una nueva Icy debfa suprimir los fiscales de tribunales, absor
biendo tales tareas la Fiscalfa de dicho ministerio, adscrito al 
Ejecutivo. Dicha Constituci6n restringe el voto de la mujer al darlo 
s6lo a las alfabetas y a los partidos considerados "cormunistas" se 
les veda participar en la vida polftica. S61o se permite participar 
en la vida polftica del pafs a dos opciones polfticas, la liberal y la 
conservadora, ahora con nuevos nombres. En 1957 se aprueba el 
C6digo Municipal, que devuelve la autonomfa a los municipios. 

En 1957 muere asesinado Castillo Armas. Le sucede el 
general Ydfgoras Fuentes, candidato del Movimiento de Libera
ci6n Nacional, que gozaba del apoyo castrense. La divisi6n oligdr
quica 	 impidi6 el acuerdo entre las dos facciones polfticas antes 
mencionadas sobre un proyecto politico comun -42 

Ydfgoras fue un represor patriarcal, que auspici6 los pla
nes de un mercado corntin centroamericano y mostr6 cierta am
plitud en la participaci6n electoral; bajo su mando se promulga un 
nuevo C6digo de Trabajo, fundamentado en el anterior, pero de lento 
procedimiento. Ydfdoras opt6 por atracrse los sectores mi.s bajos 
de la 	poblaci6n con la construcci6n de viviendas, escuelas y 
otros proyectos seductores. Sin embargo, los beneficiarios de los 

41. 	 Digesto Constitucional, op. cit., p.342-381. 

42. 	 ADAMS Richard N., Crucifixion by Power.Essayson Guatemalan National
 
Social Structure. 1944.1966, Austin & london, University of Texas Press,
 
1970, Cap.IV.
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programas de inversiones del Gobierno fueron los notables de
la economra guatemalteca: industriales, comerciantes, financie
ros y propietarios de planaciones 43 . La corrupci6n y el uso del
territorio nacional por fuerzas extranjeras para atacar Cuba, motiva 
un fallido golpe militar nacionalista en 1960 y el surgimiento de laguerrilla poroficiales descontentos. La oposici6n polftica se une para
evitar la participaci6n de Ardvalo en las elecciones de 1963, que
Ydfgoras pretendfa libres; ese aflo se da un nuevo golpe militar, que
impide a Ardvalo llegar otra vez a la presidencia.

En 1963, Ydfgoras es derrocado por su ministro de Defensa,
el coronel Peralta Azurdia, quien asume ]a jefatura del Estado bajo
el lema "operaci6n honestidad". La Constituci6n queda suspendida
y se promulga una Carta Fundamental de Gobierno, que no reconoce
el derecho de amparo y restringe ei alcance del h6beas corpus. Se
disuelve el Congreso, se decrea el estado de sitio y sc dcsignannuevos magistrados a la Corte Suprema. El Ejdrcito, inexperto ain,
no es capaz de resolver el problema de la guerrilla, ubicada en el
oriente del pafs, inicidindose entonces un perfodo de represi6n
gencralizada y el fen6meno de las 'desapariciones 44. Prosigue elproyecto de modemizaci6n y seguridad, emitidndose diversos c6di
gos -el civil y de procedimientos civiles, entre los 1nts importantes

43. WEAVER Jerry L, "Las Fuerzas Armadas guatemaltecas y lapolitica", en

BELTRAN Virgilio R., El papel politico y social de las Fuerzas Armadas
 en Armrica latina, Caracas, Monte Avila Editores, 1970, p. 267-284. 

44. AMNESTY INIERNAIIONAL, Les "disparus".Rapport sur une nou.
velle technique de rLpression, Paris, Seuil. 1981. Sobre este tema, asi como elde las violaciones de los derechos humanos en Guatemala,
vdanse AMtNISIA LNTELRNACIONAI., Guatemala. Programa gu.
bernamenal de asesinatos politicos, 1981, Guatemala: crrnica de lasviolaciones de los derechos humanos, Madrid, 1987 y los informesanuales de esta instituci6n; COMITE PRO- JUSTICIA Y PAZ DE
GUATEMALA, Situacirn de los derechos hwnanos en Guatemala,
Noviembre 1984-Octubre 1985, Guatemala, 1985; y TIlE WATCH COM-

MIlTEE & LAWYERS COMMIITEE FOR HUMAN RIGIITS, The Re. agan Administration's Records on Ituman Rights in 1987, December 1987. 
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y efectuAndose reformas a los penales; sin embargo, con tanta modi
ficaci6n, la comprensi6n de dstos se oscurece. 

Bajo este Gobierno, se instala un aparato de seguridad 
mucho m6s sofisticado que el existente. En las zonas ruralcs, dicho 
aparato es confiado a los comisionados militares, oficiales militares 
subalternos establecidos en cada ciudad, pueblo o aldea con la 
finalidad de conseguir informaci6n sobre las "actividades subver
sivas" y reprimirlas; estos comisionados militares son responsables 
ante la comandancia militar de cada capital de provincias. El Gobierno 
coloca a los miembros de las fuerzas armadas en los puestos 
administrativos clave, los cuales forman asi el elemento predomi
nante de la 6lite polftica guatemalteca. Por el Decreto No. 9, "para la 
defensa de las institucic~ies democriticas", se crea una fuerza 
especial, ]a Policfa Judicial, habilitada para detener sin niandato 
judicial a los sospechosos y detenerlos en secreto durante un 
perfodo indeterminado. 

La Constituci6n de 1965, que permanece en vigor hasta 1982, 
es acusada de ilegitimidad por haber sido redactada por una 
constituyente procedente de una lista Oinica4 5 . En lo formal con
serva el principio de separaci6n de poderes y una estructura judicial 
similar a las anteriores, y en materia de garantas reconoce las 
individuales y las sociales, aunque prev6 asimismo su suspensi6n 
en diversas situaciones (estado de prevenci6n, de alarma, de sitio y de 
guerra). Si bien generaliza el voto para todos los adultos, el sistema 
electoral queda restringido y bajo control del Ejecutivo. 

Bajo el sistema restringido de participaci6n electoral, las 
elecciones generales de 1965 ponen en la presidencia al abogado 
J.C. M6ndez Montenegro (1966-1970), lider del Partido Revolu
cionario, relativamente progresista, quien establece un pacto con la 
ctipula castrense, segtin el cual los militares siguen conservando su 
autonomfa en la polifica de seguridad estatal (muchas veces extrale
galmente). 

45. Digesto Constitucional, op. cit., p.383. 
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El Presidente Mdndez Montenegro denuncia a los servicios 
policiales como responsables de mdltiples torturas y asesinatos en el 
decenio anterior yanuncia su intunci6n de terminar con ese estado de 
cosas, cambiando el nombre de la DIE por el de Cuerpo de Detectives,
adscribiendo la Guardia de Hacienda al Ministerio de Gobernaci6n 
y limitando su funci6n a la persecuci6n del contrabando. Sin 
embargo, una nueva ola de represi6n po!ftica deja sus palabras en el 
terreno de las intenciones, incrementndose las "desapariciones" 
como elemento de terror politico, bajo la cobertura de organizacio
nes ultraderechistas. En 1970 empieza a funcionar el Centro Regional
de Comunicaciones, que enlaza las distintas fuerzas policiales entre 
si y con el Ejdrcito, y actia cono el autdntico 6rgano de coni~ndo de 
todas las fuerzas de seguridad. 

Dicho gobiemo no puede Ilevar a cabo las refonias cconr
micas previstas a causa de la oposici6n patronal y de la 
campafia contrainsurgente. Las fuerzas armadas -con apoyo
estadounidense yamplios periodos de suspensi6n de garantfas- triunfan en estacampafa En el campo de la admini~stracirndejusticia, 
se promuliga la Ley del Organismo Judicial, se cfecttan algunas
reformas al C6digo Penal y se construyen granjas provisionalcs
penales para la reeducaci6n de los reos por el trabajo en diversas 
regiones del pas, en sustituci6n de la vieja Penitenciaria Central, 
que es demolida 

1.Redefinlcidn del rigimen (1970-1982) 

En las elecciones generales de 1970 la oligarqufa cierra filas 
en torno al oficial clave en el triunfo sobre la guerrilla, el coronel 
C.M. Arana Osorio, del Movimiento de Liberaci6n Nacional, quien 
gana la presidencia (1970-1974). Se otorgan plenos poderes polf
ticos a una restringida jerarqufa castrense, entre cuyos miembros 

46. AGUILERA PERALTA Gabriel, La Violencia en Guatemala como 
fentrneno polf(ico, Cuemavaca, CIDOC, 1972, p. 10 y ss. 

47. LOPEZ MARTIN, op. cit., p. 25 y 31. 
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debe alternarse la presidencia cada cuatro aflos, todo ello con el 
aval de los empresarios y a condici6n de que se asegure el crecimiento 
econ6mico en bcneficio mutuo. Este crecimiento se reali7a a causa 
de los mejores precios de los productos de agroexportaci6n y al 
antes desconocido flujo intenso de capitales provenientes del exterior 
(deuda externa): esto 6ltimo ocasiona una gran corrupci6n, al 
no existir instituciones de control debidamente previstas para esa 
novedad. Los latifundistas y los industriales utilizan ampliamente las 
fuerzas de seguridad con fines personales. 

En materia policial, en 1971 se crea la Escuelade la Policfa 
Nacional 48; persisten las diversas fuerzas policiales existentes 
(Nacional, Hacienda, Militar, Municipal) y se repiten las prdcticas 
ilegales de tipo poliftico-represivo. En 1973 se promulgan un nuevo 
C6digo Penal49 y otro de Procedimientos Penales5 , de inspi
raci6n esencialmente jurfdica J escasa o nula consideraci6n de 

.las realidades sociales del pais5 

En 1974 el dinico partido opositor permitido (Democracia 
Cristiana, aglutinado con social dem6cratas reformistas) gana las 
elecciones generales, pero un fraude en sus resultados hace que el 
nuevo presidente sea el general K. E. Laugerud Garcfa. Su mandato 
es relativamente flexible en determinados aspectos, en especial 
luego del terremoto que sacude al pafs en 197652. Sin embargo, 
la violencia oficial es cada vez mds severa y dirigida sobre todo 
contra el Ej6rcito de Guerril'a de los Pobres (EGP), bien implan

48. 	 Decreto Presidencial 332 de diciembre 1971. 

49. 	 Decreto 17-73 de 1973. 

50. 	 Deczeto 52-73 1973. 

51. 	 CAMBARA SANTOS Carlos, La legislaci6n penal guatemalteca, Teals, 
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad de San Carlos, 
Guatemala, 1977. 

52. 	 Esta catistrofe muestra la debilidad estatal para aender las necesidades de 
los mis afectados, esaicialmente los indfgenas del altiplano rural. 
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tado en las montaiias pobladas de indios Eldel norte de Quich6.ej6rcito ocupa numnerosos pueblos de la regi6n y toma represaliascontra la poblaci6n civil sospechosa de colaboraci6n con losguerrilleros; los comisionados militares y algunos latifundistasparticipan en esta campafla y se aprovechan de ella para eliminar alos dirigentes de los movimientos religiosos y cooperativistas, loscuales representaban una amenaza para sus intereses. Adcmds, elGobiemo es apoyado por la industria y el comercio, poco dispuestosa ceder ante las reinvindicaciones generalizadas de una masacada vez m~is numerosa de obreros industriales. El alo siguiente, Washington suspende su tradicional ayuda militar en raz6n a losnumerosos casos de violaci6n de los derechos humanos 53. Elplanteamiento polftico de los indigenas se hace evidente y susdemandas Began hasta potenciar un partido polftico que no consigue cristalizarse. Algunos dirigentes indigenas, ante ]a imposibilidad de hacer valer sus reivindicaciones, se incorporan a larenovada guerrilla, luchando en el occidente y norte del pals54 . Elcreciniento econ6mico continta, asf como las demandas populares, deseosas de compartirlo. En materia penitenciaria, en 1978dejan de funcionar las instalacions temporales de las Granjas Penales y las tros terminadas reciben a los primeros reclusos. 
Este mismo aflo, las elecciones presidenciales, siguiendo la
ya tradicional mecdnica del fraude electoral, son ganadas por el
general F.R. Lucas Garcfa (1978-1982), ministro 
 de Defensa delanterior Gobierno, quien habfa asumido la responsabilidad

suprema de la campafla antiinsurreccional en el norte deQuich6; bajosugesti6n gencralizase de maneraindiscriminada
 
la represi6n contra las organizaciones populares, rurales y urbanas,
 

53. Sobre hIintervaici6n norteamericana en Guatemala, vase JONAS Susanne,Guatemala: plan pilotopara elcontinente,San Jos6, EDUCA, 1981. 
54. "Guatemala, drama y conflicto social", Revista ECA (San Salvador),

Noa.356-357, junio-julio 1978. 
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con el aval de los empresarios y la complicidad silenciosa de los 
partidos oficiales. 

La dependencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo 
es reconocida ptiblicamente y la corrupci6n judicial Ilega a extremos 
nunca alcanzados55 . La crisis alcanza incluso al Ejecutivo con motivo 
de las denuncias de corrupci6n y de violaciones a los derechos 
humanos hechas por el Vicepresidente, quien renuncia y se exilia. 
La represi6n afecta a miembros de la curia catflica, la prensa, la 
Social Democracia y la Democracia Cristiana, los profesionales y 
universitarios, quienes deben recurrir al exilio para salvar la vida. El 
dxodo rural interno se amplia e incluso fraspasa las fronteras en la 
lucha contrainsurgente. En 1980 dimite el Jefe del Cuerpo de Detec
fives, haciendo piblica, antes de su fuga a Miami, la implicaci6n 
del Ej6rcito y de la Policfa en torturas y asesinatos de politicos 
y presuntos delincuentes comunes. Ante la sistemftica violaci6n de 
los derechos humanos, el r6gimen es aislado internacionalmente. En 
estas condiciones, y al llegar la recesi6n de 1981, la "61ite" 
empresarial se distancia del gobiemo. Para superar tales 
desavenencias, y ante un nuevo intento de fraude y prolongaci6n en 
el poder de la misma ctipula militar, en pleno auge de la guerrilla, 
fiene lugar un nuevo golpe de Estado. Al mismo tiempo, en el interior 
de la instituci6n castrense se observa una ruptura entre el cfrculo 
cerrado de su ctipula y la joven oficialidad, inconforme con la inca
pacidad y corrupci6n de las fuerzas an iadas. 

J. Del militarismoalprocesodemocratizador(982-1985) 

El golpe de Estado de marzo de 1982 ileva al poder a un 
gobierno militar, encabezado por el general retirado E. Rfos Montt 

55. Se trata del caso sonado de F. Kong Vielman, personaje vinculado 
a los sectores econ6.nicamente fuertes, que fue liberado a pesar de haber 
cometido un homicidio, por medio de la compra del Congreso, que eniti6 
un decreto inmediatamente acatado por la Corte a pMsar de su evidente 
ilegalidad. 
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(1982-1983), quien plantea una lucha total contrainsurgente, ex
presada en el plan " Seguridad y Desarrollo". Previamente se 
suspende la vigencia de la Constituci6n de 1965 y se promulga 
un Estatuto de Gobierno, disolvidndose el Congreso y la Policfa 
Judicial56 . El Gobierno destituye a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y nombra como nuevos miembros a los 
decanos de las universidades privadas; estos -y otras personali

tdades- mantienen en general silencio ap,- as arbitrariedades de los 
Tribunales de "fucro especial" (secretos). 

Despuds de la declaraci6n del estado de sitio, en julio de 1982 
se proniulga el Decreto-ley 46-82, que autoriza la creaci6n de tribu
nales especiales facultados para imponer la pena de muerte para una 
amplia gama de delitos polfticos y comunes conexos tras procedi
mientos sumarios que restringfan severamente las garantias pro
cesales de los acusados. Durante la vigencia de esta norma, 
abolida en septiembre de 1983, quince personas fueron acusadas y
ejecutadas sin haber recibido asistencia letrada e incluso sin haber 
estado presentes en el proceso 57. 

En lugar de elecciones, como deseaban los partidos tradiciona
les, se nombra un Consejo de Estado -tipo corporativista- con calidad 
de asesor del Gobierno, incorporando al mismo a diversos elementos 
de la sociedad civil. Los tribunales secretos condenan a varios ciuda
danos a la pena m6.xima. En tanto, prosigue la recesi6n mundial 
y la guerra civil interna, confonne el plan referido, exije nuevos 
impuestos azf como modificaciones en la estructura agraria. 

Ante la oposii6n terrateniente a tales perspectivas, y apro
vechando el comportamiento religioso "fundamentalista" y la opo
sici6n del catolicismo a Rfos Montt, la ctipula del Ejdrcito lo releva 
del gobierno en agosto de 1983. Se designa nuevo Jefe de Estado al 
general O.H. Mejfa Victores, quien elimina las perspectivas de 

56. 	 Decreto Ley 57-82. 

57. 	 Amnistfa Intemacional, Guatemala: crcnica..., p. 81-84. Cf. asimismo 
AGUILERA PF.RALTA Gabriel y al., Dialcticadel terror en Guatemala, 
San Jos6, EDUCA, 1981. 
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reformas econ6micas y disuelve los tribunales secretos. Se anuncian 
elecciones para designar una constituyente que d6 una nueva Consti
tuci6n y prepare, tras su redacci6n, futuras elecciones generales. Sin 
embargo, la guerra interna prosigue, asf como las violaciones a los 
derechos humanos58 . El Presidente de la Cori Suprema intcnta 
obtener cierta autonomfa, pero es relevado de su puesto por el 
Ejecutivo. En 1984 se promulga un Reglamento de Ceptros de 
Daenci6n Preventiva, para diferenciar los reos en proceso de los 
ya condenados. Se denuncia la indefensi6n en el sumario de los 
pobres, asf como el escaso grado de preparaci6n de Ics jueces 
menores (alcaldes semianalfabetos a veces) y la falta de espccializa
ci6n de los de Primera Instancia59 . 

La guerrilla va perdiendo la guerra sin que el Ej6rcito cuente 
con la asistencia militar de los Estados Unidos. La constituyente 
concluye su labor en 1985. La nueva Constituci6n presenta ciertas 
diferencias con respecto a la anterior: si bien mantiene las mismas 
garantfas fornales individuales y sociales, amplfa el respeto a los 
derechos de las comunidades indfgenas. En lo referente al nom
bramiento de magistrados de la Corte Suprema, estipula que el Con
greso designe a cuatro de ellos, si6ndolo los otros cinco a propuesta 
de una cornisi6n integrada por autoridades profesionales. Esta 
6ltima situaci6n tenfa por objeto mantener ]a autonornia de una 
nueva instituci6n: la Corte de Constitucionalidad, encargada de 
tramitar ripidamente cualquier recurso de amparo. Tambidn co
rresponde al Congreso nombrar la nueva figura del Procurador 
de Derechos Humanos, pero no la del Procurador General de la 
Naci6n, que continda adscrito al Ejecutivo. Por otra parte, la 
Constituci6n obliga a crear los Consejos Regionales de Desarrollo 

58. 	 SEGESVARY Louis S., Guatemala:a Compkx Scenario, CIS, Significant 
issues series, Vo. VI, No. 3, Vashington, 1984. 

59. 	 RODRIGUEZ MORALES Mario A., La crisisde la administraci6nde 
justicia penal, del sistema policial y penitenciario, Tesis, Universidad de 
San Carlos, Guatemala, 1986. 
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Rural y Urbanos, no s6io para ]a descentralizaci6n sino para lap, iicipaci6n desde "abajo" a Ja planificaci6n.
Bajo un nuevo sistema abierto ficnen lugar clecciones genera ,s a fines de 1985, en pleno caos econ61nico, en las que triunfa elcandidato dcm6crata-cristiano, Vinicio Cerezo, uien asurne el cargoen enero de 1986, por un perfodo de cinco L6os 
Ante la inminencia de las clecciones libres que debfan dar lavictoria al actual presidente, y antes de su salida, el general MejfaVfctores proclam6 une amnistfa6 1 para todas las personas acusadasde haber cometido delitos polfticos y comunes conexos durante elperfodo comprendido entre el 23 de marzo de 1982 yel 14 de enerode 1986. Con este decreto-ley, se descart6 toda posibilidad deprocesar a los infractores de tales delitos o sus c6mplices yencubridores. El presidente Cerezo se habfa comprometido durante ]a campafla electoral a no autorizar el procesamiento demiembros de las fuerzas militares y de seguridad por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado; en sus declaraciones a ]a prensa, dijo que "no vamos a estar en condiciones deinvestigar el pasado: tendrfamos que encarcelar a todo el ej6rci

to'62.Constituye
hecho de que 

un buen ejemplo de dicha inmunidad legal el600 agentes de policfa fueron expulsados porviolaciones graves de los derechos humanos, aunque ninguno hasido inculpado y condenado por ellas. Se sabe que los agentescastigados lo fueron por delitos comunes, y que los oficiales no
fueron sancionados sino trasladados a unidades de inteligencia
ejrcito 63 del . La decisi6n del presidente es comprensible A so tieue encuenta ]a historia del pafs, que abunda en intervenciones casrenses,y la fragilidad de la actual democracia, sometida a prueba en menos 

60. Guatemala 1985: eleccionesgenerales, ASIES, Guatemala, 1986, p. 3 y ss. 

61. Decreto-Ley 08-86. 

62. Amnistla Intemacional, Guatemala: cr6nica..., p. 5-6. 

63. Ibid., p. 14. 
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de un afto por dos tentativas de golpe militar, la tiltima de ellas 
ocurridaen mayo de 1988. 

En 1986, el DIT es disuelto, crendose un nuevo servicio en 
su lugar: el BIEN, Brigada de Investigaciones Especiales y Narc6ti
cos. 1987 es declarado Aflo de la Dignificaci6n y Reforma de la 
Policfa Nacional, acometidndose una profunda reestructuraci6n que, 
entre otras medidas, Ileva consigo la disoluci6n de la Escuela 
de la Policfa Nacional, mientras que la prensa y las institucio
nes internacinales de defensa de los derechos humanos siguen 
dando noticias de un centenar de asesinatos y una decena de desa
parecidos por mes 64. 

II. EL CONTEXTO POLITICO-ADMINISTRATIVO 

Segtin la Constituci6n de 1985 65, Guatemala es un Es
tado libre, independiente y soberano; su sistema de Gobierno es 
republicano, democrdtico y representativo. 

Ademfs de los tres poderes clfsicos del Estado (Eierutivo, 
Legislativo y Judicial), cuya autonomfa esA formalmentb garanti
zada por la Constituci6n, existen una serie de instituciones que gozan 
de autonomfa propia y estfn descentralizadas administrativC.
mente, tales como los municipios (base de la organizaci6n 
polftica local), la Contralorfa dc Cuentas, el Ministerio Ptiblico, 
asi como dos organismos dc control administrativo y polf
tico: la Corte de Constitucionalidad y la Procuradurfa de los 
Derechos Humanos. 

A.El PoderEjecutivo 

El Ejecutivo es el organismo estatal con mils amplios poderes. 
Su titular, cl Presidente de la Reptiblica, es al mismo tiempo el jefe 
del Estado y la mdxima autoridad administrativa. Sus funciones 

64. Amnistia Intemacional, Guatemala: crdnica..., p. 4 y 16-18. 

65. Art!culo 140. 
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polfticas son muy amplbs, ya que van desde proveer a la defensa y 
seguridao de laNaci6n, hasta sancio, r y promulgar las leyes, pasando 
por cuestiones tan variadas como presentar el presupuesto al Congreso 
de la Repdiblica para su aprobaci6n y dirigir la polftica exterior y las 
relaciones internacionales66 . Entre las funciones fundamenta
les relacionadas con la administraci6n de la justicia le correspon
den las siguientes: cumplir yhacer cumplir las leyes dcl pafs; participar 
en el proceso de la producci6n normativa mediante la promulgaci6n de 
Acuerdos, Decretos, Reglamentos y Resoluciones, y el ejercicio de 
su derecho de veto en el proceso de adopci6n de !eyes.

El ministerio -.-As involucrado en el sistema penal es el 
Ministerio de Gobernaci6n, del que dependen la Policfa Nacional y 
la Guardia de Hacienda (que son las fuerzas del orden pdiblico), asi 
como la Direcci6n General de Presidios (responsable de la orga
nizaci6n del sistema carcelario para el cumplimiento de las penas
privativas de libertad impuestas por los tribunales). Aunque en 
menor medida, tambidn estAn relacionados con el sistema penal 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (en lo atinente a la 
tramitaci6n de la extradici6n de delicuentes extranjeros que hayan 
cometido delitos comunes en Guatemala y cuyos gobiernos 
tengan firmados con Guatemala tratados sobre esta materia, asf 
como a la negociaci6n, adopci6n, modificaci6n y denuncia de 
tratados intemacionales que posteriormente puedan convertirse en 
leyes del pals), el Ministerio de la Defensa (encargado de la 
organizaci6n de la justicia militar), yel Ministerio de Salud Pdblica 
y Asistencia Social (en lo concerniente a la resoluci6n de los 
problemas que se susciten por el cumplimiento de las leyes 
sanitarias). 

Finalmente, dentro de las entidades descentralizadas y do
tadas de autonomfa cabe mencionar la Comisi6n y la Procuradura 
de los Derechos Humanos, electas por el Congreso. La Comisi6n estA 
integrada por un diputado de cada partido politico. El Procurador de los 
Derechos Humanos es un comisionado nombrado por el Congreso por 
un perfod) de cinco aflos y tiene la facultad de supervisar los actos 

66. Anfculos 183 y 225 de la Co.stituci6n. 
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de la administraci6n, con el objetivo de que no se violen los derechos 
humanos. De hecho iene una importante funci6n de control de las 
actividades del Poder Ejecutivo. 

B. El Poder Legislativo 

El Poder Legislativo corresponde al Congreso de la Reptibli
ca, compuesto de ]a Junta Directiva, la Presidencia, la Secretaria,
diversas comisiones de trabajo ordinarias y extraordirarias y el Pleno. 

El Congreso debe pronunciarse sobre el antejuicio al que
pueden ser sometidos por la comisi6n de un delito ciertas persona
lidades importantes. Tamnbin debe conocer de la aprobaci6n, modi
ficaci6n o improbaci6n del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado; decretar amnistfa por la comisi6n de delitos
polfticos y comunes conexos por conveniencia ptiblica; ratificar 
y aprobar iatados o convenios intemacionales; y nombrar a los
magistrados titulares o suplentes de la Corte Suprema de Justicia,
Cone de Apelaciones, Triburafes Militares, Tribunales de Cuenta y
Tribunal de lo Contencioso-Aiministrativo. 

C. El Poder Judicial 

El Organismo Judicial estA integrado por todos los
tribunales, las dependencias adminitrativas y otras dependencias
relacionadas directamente con la administraci6n de justicia tales 
como el Servicio Medico Forense y el Patronato de Cdrceles. 

El Presidente del Organismo Judicial es a la vez Presidente de
la Corte Suprema de Justicia que, adcins de los poderes jurisdiccio
nales, posee facultades administrativas para dirigir el Poder Judicial. 

La Constituci6n establece las siguientes garantfas para
funcionarniento independiente del Organismo Judicial: a) la inde-

el 

pendencia econ6mica; b) la independencia funcional; y c) la no
remoci6n de los magistrados y ueces de primera instancia, salvo 
los casos establecidos por la ley 

67. Artfculo 250. 
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Ademds de los tribunales ordinarios (Corte Suprema deJusticia, Corte de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia yJuzgados de Paz), existe un tribunal de jurisdicci6n especial que nodepende directamente del Organismo Judicial: ]a Corte de Constitucionalidad, encargada de controlar la constitucionalidad de lasdecisiones de indole jurisdiccional y administrativa, asf como la delos decretos legislativos. Est tribunal, formado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, nombrados por un perfodo decinco aflos, se compone de un magistrado electo por cada uno de lospoderes del Estado, uno por el Colegio de Abogados y otro por la
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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TERCERA PARTE: DESCRIPCION DEL 
SISTEMA PENAL 

I. LOS ACTORES 

Como ya se ha indicado en la secci6n metodol6gica, se trata 
de los seis grupos siguientes: los productores de normas, la policfa,
el ministerio pdblico, la defensa, los tribunales y el sistema peniten
ciario. 

A. Laproduccidn normativa 

Dos entes principales del aparato institucional del Es
tado contribuyen a la tarea fundamental de producci6n, refor
ma y derogaci6n de normas: el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo. 

1. El Poder Legislativo 

La potestad legislativa, que consiste en decretar, reformar y 
derogar las leyes corresponde al Congreso, el cual funciona a travs 
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de los diputados organizados en bancadas, integradas a su vez por 
uno o varios partidos politicos. De las actuales bancadas del Con
greso, destaca la del partido Democracia Cristiana Guatemalteca, 
con 51 miembros, es decir la mayorfa absoluta que exige la ley 
para la aprobaci6n de las leyes. El Congreso cuenta con una 
Unidad T6cnica de Apoyo y una Oficialfa Mayor. 

El proceso de elaboraci6n normativa, regulado por la Cons.• 68
 
tituci6n ,asf como por la Ley Orgdnica y de R6gimen Interior del 
Organimo Legislativo69 , estA constituido por las etapas siguientes: 
iniciativa de ley, admisi6n, discusi6n, aprobaci6n, sanci6n, promul
gaci6n y vigencia. 

La iniciativa es el acto de presentaci6n al Congreso de un 
proyeto de ley. Tienen esta potestad los diputados, el Organis
mo Ejecutivo por medio de sus ministros y dependencias, la Corte 
Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal 
Supremo Electoral. 

El Congreso recibe un proyecto de ley para su discusi6n en la 
Comisi6n correspondiente y en el Pleno. Su admisi6n por el Pleno 
requiere el dictamen de una comisi6n, excepto cuando asi lo decida 
cl Congreso. La Comisi6n agrega los antecedentes al dictamen 
correspondiente y el proyecto se discute en tres sesiones y dfas 
diferentes, antes de proccder al voto. 

La aprobaci6n de un proyecto de ley requiere normalmente la 
mayorfa absoluta, aunque en casos especiales se exigen los votos de 
las dos terceras partes del total de diputados. 

Una vez aprobada la ley, pasa a la Junta Directiva del 
Congreso, para la correcci6n de estilo y redacci6n final. Esta Junta 
presenta el proyecto al Pleno, en cualquiera de las tres sesiones 
siguientes para discutir su redacci6n, hacer observaciones y obje
ciones, pero sin poder efectuar enmiendas que cambien cl sentido 
de lo aprobado por el Congreso. 

El Organismo Ejecutivo recibe despu6s cl proyecto de ley para 
su sanci6n y promulgaci6n. Si no estA de acuerdo con 61, dispone 

68. Aniculos 174 al 181. 
69. Decreto 37-86 del Congreso. 
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de ur, plazo de 15 dfas para hacer las observaciones pertinentes 
en ejercicio de su derecho de veto, previo acuerdo tornado en Con
sejo de Ministros, devolvidndolo al Congreso. El veto es lefdo en el
Pleno, con sus antecedentes, antes de que pasen 15 dfas de surecepci6n, voiAndose si se reconsidera o si se deja para el perfodo
siguiente de sesiones. El proyecto se somete a discusi6n en una sola
lectura y se procede a la votaci6n de la ratificaci6n del texto
original. La ratificaci6n necesita el voto de por lo menos las dos 
terceras partes del total de diputados. Si el Ejecutivo no lo devuelve 
en el Ormino seflalado, se tiene por sancionado y el Congreso ordena 
su publicaci6n. 

La ley es obligatoria despu6s de su publicaci6n en el Diario
Oficial y tiene vigencia en todo el territorio nacional 8 dfas
despu6s de su publicaci6n, a menos que la misma ley amplfe o 
restrinja dicho plazo.

El Congreso que tom6 posesi6n el 14 de enero de 1986 ha
promulgado hasta ahora 79 leyes, entre las que se cuentan la Ley
del Procurador de los Derechos Humanos, la Ley de Servicio
Municipal, el C6digo Municipal, ]a Ley Preliminar de Regio
nalizaci6n, el C6digo Tributario Municipal y la Ley de Alfabeti
zaci6n. 

El Organismo Legislativo no ha cumplido con los plazos
perentorios estipulados por la Constituci6n para la promulgaci6n
de diversas leyes importantes. La principal responsabilidad de este
incumplimiento debe atribuirse al texto constitucional y a sus redac
tores, quienes no parecen haber previsto la complejidad que supone la
preparaci6n de leyes tan importantes en tan corto tiempo. 

2. El Poder Ejecutivo 

En lo que respecta a la funci6n "legislativa" del Poder
Ejecutivo, el Presidento de la Reptiblica estS facultado para
promulgar Acuerdos Gubernativos, Decretos, Reglamentos y
Resoluciones. 

No existe una ley que tenga claramente establecidos los
procedimientos de producci6n de normas en materia administrativa. 
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El procedimieuto utilizado para la promulgaci6n de Acuerdos Gu
bernativos es el siguiente: un ministerio o dependencia del Estado 
presenta a la Secretarfa General de la Presidencia de la Reptiblica 
un proyecto de Acuerdo Gubemativo, el cual debe contar previa
mente con el dictamen del asesor legal en lo que se refiere a sus 
aspectos jurfdicos, debiendo ajustarse su redacci6n a la tOcnica de 
formulaci6n legal y a las leyes aplicables; la Secretarla General 
de la Presidencia lo cursa a otras instituciones estatales que tengan 
relaci6n con el negocio que se pretende regular, para que emitan su 
opini6n, si fuere el caso; una vez que el proyecto de Acuerdo 
Gubernativo cumple con todas las formalidades legales, la Se
cretarfa General lo pasa a la firma del Presidente. La emisi6n del 
Acuerdo Gubernativo o del Reglamento depende entonces, legal
mente, de un acto de voluntad del Presidente, correspondi6ndole 
al Acuerdo Gubernativo el papel de legalizador de los actos de la 
Administraci6n Piblica. 

3. La adecuaci6n de las normas a la realidad social 

Las investigaciones sobre la ley penal indican que numero
sos c6digos y leyes penales -sobre todo en los parses en desarro
11o- no suelen corresponder a las necesidades reales de los pafses a 
que han de aplicarse, presentan en general un aspecto conservador y 
abstracto y las mds de las veces son preparados con escasa o nula 
participaci6n de la comunidad o de sus grupos mis significativos. 
Tambi6n muestran que la mayorfa de los c6digos penales han sido y 
siguen siendo elaborados "por correspondencia" y copiados de las 
legislaciones de un reducido ntimero de parses y que, en numerosos 
casos (como ocurre en Am6rica latina), la aplicaci6n de la ley penal 
se hace con criterios autoritarios y hegem6nicos, y no para satisfacer 
las necesidades sociales7° . 

Las leyes guatemaltecas reposan sobre la ficci6n jurfdica 
segdin la cual la justicia es igual para todos los ciudadanos. Sin 

70. 	 Pta rn dct&Uej,v~ue RICOJos6Ma. yal.,Lajusficiapenalen Costa Rica, 
op. cit., p.32-36, que contiene una abundante bibliografia sobm e team. 
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embargo, la realidad social del pals es particularmente desigual, por
lo que la mayor parle de la poblaci6n se encuentra generalmente en 
una situaci6n de desventaja y de diffcil acceso a la justicia. 

Las encuestas de opini6n indican que las leyes no estn 
adaptadas a la realidad social; asf lo estiman el 73% de los 
abogados, el 55% de losjueces y el 66% de los reclusos. Tambidn 
muestran que no se corresponden con las costumbres indfgenas; tal 
es el parecer del 87% de los abogados, del 86% de los jueces ydel 
36% de los reclusos. 

Una de las razones de esta inadecuaci6n puede ser la falta de 
claridad de las normas; esta es la opini6n dominante entre un 
porcentaje considerable de los entrevistados (el 83% de los aboga
dos, el 72% de los jueces y el 63% de los reos). Otra, la ficci6n 
ya indicada de un igualitarismo que ignora la desigualdad social 
existente, [a cual se hace ain mis evidente y compleja cuando se 
superponen la discriminaci6n, el prejuicio dtnico y la ignorancia (mis 
del 50% de la poblaci6n guatemalteca es analfabeta). 

AdemAs, todo el corpus jurfdico relacionado con el 
Derecho Penal es una suma heterog6nea de decretos, leyes y 
regiamentos que han sido promulgados baju distintos regfmenes, 
especialmente militares, con diversas inspiraciunes o concepciones 
sobre el tema. Uno de los principales problemas a este respecto 
es la falta de garantfas en la protecci6n de los derechos fundamen
tales. Por otra parte, los c6digos (Penal y Procesal Penal) son 
demasiado largos, complejos y poco Sgiles, y han tenido ademds 
demasiadas reformas, lo cual hace dificultosa -uaplicaci6n. 

B. La Policta 

La Policfa suele ser el sector mds visible y con mayor ndmero 
de efectivos del sistema de justicia penal; sus funciones son ademds 
complejas y controvertidas, especialmente cuando con el pretexto 
del mantenimiento del orden ptiblico se la utiliza con fines de 
represi6n politica, como desafortunadamente ha sido el caso en 
Guatemala durante las tilfimas d6cadas. 
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I.Estructura y organizaci6n 

Las funciones policiales son actualmente desempefladas portres instituciones diferentes: la Policia Nacional y ]a Guardia de
Hacienda, dependientes del Ministerio de Gobernaci6n, y la Poli
cia Militar Ambulante, subordinada al Ministerio dc Defensa. LaPolicfa Nacional (ydentro de ella cl BIEN, Brigada do Investigacio
nes Especiales y Narc6ticos), es el servicio mis dotado num6rica
mente y m.is implicado con el sistema dc administraci6n de justicia.
Existen asimismo en algunas ciudades fuerzas dependientes de las
municipalidades, pero su participaci6n en el proceso penal es poco
relevante, al igual que la de la Policfa Militar, como lo demuestra
el reducido porcentaje de recl usos detenidos por estas instituciones 71. 

1.1. La Policfa Nacional 

A principios de 1988, la Direcci6n General de ]a Policfa
estaba siendo reorganizada par acomodar su estructura a las previ
siones del proyecto de Icy en elaboraci6n. 

Segdn ia nueva organizaci6n, el Director esiA asistido por dos
Subdirectores Ejecutivos, de Seguridad y de Administraci6n, y por
una serie de gabinetes centrales. Se refuerza el papel de las Jefaturas
de Distrito, como 6rganos intermedios entre los Comisarios Dc

71. Las principales normas juridicas aplicables a la policia
3 

son las siguientes:
la Constituci6n (articulos 4 6 - y 263-265 sobre la protccci6n de los derechosindividuales en el proceso penal), el C6digo Prccesal Penal (artfculos
112-123 sobre la secci6n judicial de la Policia Nacional y su papel en el proceso penal), la Ley Org~nica de la Policfa Nacional de 1955 y susmodificaciones (a cual define a la Policla Nacional como una instituci6n

de cargcier civil y mbito nacional, dependiente del Ministerio de Go
bemaci6n), la Ley de la Guardia de Hacienda (regulada por el Decreto13-74 de 25 de febrero de 1974 y su reglameto de 1978), el Decreto-Ley
de la Policla Militar Ambulante (una unidad del Ejtrcito creada cl 23 de
febrero de 1965, par Decreto-Ley 332 del Presidente de la Rept~blica) y la
Ley del Scrvicio Civil (1)ecreto 1748, de mayo de 1968). 
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partamentales y la Direcci6n General. Las 22 Comisarfas De
partamentales se agrupan en 9 distritos, a cuyas jefaturas se les 
dota de un gabinete tdcnico para la planificaci6n y control de las 
actividades de las Comisarfas Departamentales. La capital, Guate
mala, se organiza en una Comisarfa Central, con rango de Jefatura 
de Distrito, de la que depende la Brigada de Seguridad 
Ciudadana (radiopatrullas), a cuyo cargo estA la Emisora Central, 
actualmente subordinada al Centro de Operaciones Conjuntas
(COC) y en seis Comisarfas Sectoriales, constituidas a partir de los 
cuatro cuerpos capitalinos, cuyo ntimcro ya se ha amnpliado a seis. 

En la actualidad la Policfa Nacional cuenta con 22 pue-tos en 
la capital, incluido el Palacio Central, y 182 en el interior de la 
Repdiblica, repartidos entre las Cabeceras Departamentales y 21 
Estaciones y Subestaciones, segdin su rango e importancia. 

La Brigada de Investigaciones Especiales y Narc6ticos 
(BIEN), que ha reemplazado al DIT, estA dirigida por un Jefe, un 
Subjefe y un Inspector, quienes estAn asistidos por una Secretarfa 
General y urta Oficina de Orden, en que se reciben y tramitan las 
denuncias. De estadirecci6n dependen 10secciones,cadaunadeellas 
con su Jefe y Subjefe; nueve de ellas cubren diferentes facetas de la 
criminalidad, y la ddcima realiza la funci6n de auxiliar de los tribuna
les, cumplimentando las requisitorias judiciales que llegan. El BIEN 
posee asimismo un laboratorio qufmico-balfstico y un gabinete 
dactilosc6pico, integrados a la Secretarfa General. La Icy en elabo
raci611 prev6 la existencia de una Divisi6n de Investigaciones depen
diente directamente del Subdirector de Seguridad y estructurada en 
dos gabinetes y dos departamentos, adcmds de la Secretarfa de 
Despacho y la Secretara General. Los gabincles serun uno de 
Planificaci6n y Control y otro de Identificaci6n y Documentaci6n, 
al que estardn adscritos los laboratorios de policfa cientffica. Los 
departamentos, cada uno con su propia Secretara General, sern uno 
de Informaci6n Policial y otro de Investigaci6n Criminal propiamente 
dicha, que serfa el equivalente al actual BIEN, aunque con un rango
superior en un grado y organizada en dos Brigadas y un total de 15 
Grupos. Desde el desmantelamiento del DIT, las instalaciones del BIEN 
esin centralizadas en el Palacio Nacional, salvo un puesto en la 
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Terminal Adrea de Guatemala y una delegaci6n de la secci6n de 

Vehfculos Robados en cada cuerpo de la capital. 

1.2. La Guardia de Hacienda 

La ciipula de la Guardia de Hacienda estA constituida por 
el Director, el Subdirector y el Inspector General o Tercer Jefe. 
Del primero deplnden directamente, ademis de la Secretarfa 
General, los departamentos de Relaciones Pblicas y de Asesorfa 
Jurfdica y el de Investigaci6n de Narc6ticos (SIN), una especie
de policfa secreta cuya actividad se centra en la represi6n del 
cultivo y trtfico de estupefacientes, ademis de actuar como ofi
cina de Asuntos Internos. En la Secretarfa General estAn inte
grados los departamentos de Personal, Contabilidad, Archivo, 
Biblioteca y la Central de Comunicaciones. A su vez, del Subdi
rector y del Tercer Jefe dependen, ademfs de las Jefaturas Regio
nales, el departamento de Capacitaci6n y la Jefatura de Servicios, 
que engloba los departamentos M6dico, de Trinsito, el Taller, la 
Banda de Mdsica, la Escuela Noctuma y la Guardia de Preven
ci6n. 

En conjunto, los efectivos de la Guardia de Hacienda se 
distribuyen entre su sede central, en Guatemala, otras 11 Jefaturas 
Regionales y unos 60 Resguardos o Destacamentos en el interior de 
la Reptiblica. Cada Jefatura Regional estA mandada por un Jefe y 
un Subjefe, de los que dependen los Resguardos y Destacamentos 
allf ubicados, todos ellos con su Jefe y Secretario, que hace las veces 
de Subjefe. 

2.Personal
 

2.1. Total y distribuci6n 

La Policfa Nacional tenfa, a mediados de septiembre de 1987, 
9.847 agentes en activo y 1.278 vacantes, totalizando una plantilla
de 11.125 personas, con una concentraci6n del 71% del personal en 
la capital, como muestra el cuadro No. 1. 
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Cuadro No. 1
 

Distribuci6n geogrhfica de los efectivos humanos
 
de la Policia Nacional (1987)
 

Ubicaci6n Total Efectivos reales Vacantes 

Capital: 
1.Palacio 

7.949 6.773 1.176 

- BIEN 354 
- Direcci6n General 1.217 
- Prevenci6n 654 
2. Varios 
- Hospital 163 
- Talleres 271 
- Escuela 410 
3.Otros cuerpos 4.880 

Resto de la Repdblica 3.176 3.074 102 

Total 11.125 9.847 1.278 

Fuente: Centro de Operaciones Conjuntas de la Polica Nacional. 

A este respecto lana la atenci6n que el Hospital, que estabaatendiendo a 22 enfermos en el momento de efectuar la investigaci6n,
absorba 163 empleados y que la Escuela, cesada en sus funciones,mantenga otros 410. Destaca tambi6n la amplitud de los efectivos dela Guardia de Prevenci6n de Palacio, 654 hombres, y lo reducido delcontinente del BIEN, 354 personas, de las que 52 estAn destinadas enla terminal adrea, aunque cabe atribuir esta circunstancia a que elBIEN se encuentra en proceso de gestaci6n, si bien resulta inevi
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table la sensacirn de una excesiva concentraci6n de efectivos en 
la capital y, dentro de ella, en destinos burocr~ticos o poco 
policiales. 

La estructura jertrquico-funcional de los efectivos presen
ta once rangos, algunos de los cuales no parecen justificados por el 
ndmero de plazas cubiertas, como Oficial I, con 60 plazas, o Subins
pector, con 50, dAndose la anomalia de que algunos niveles tienen 
mAs efectivos que el inmediatamente inferior. 

El nimero de. mujeres asciende a 362, es decir, menos del 4% 
de la plantilla, no estando integradas funcionalmente, sino dedica
das a tareas muy especfficas como telefonistas, secretarias o encarga
das de transmisiones. 

Los efectivos de la Guardia de Hacienda ascendfan en las 
mismas fechas a 1.994 hombres, de los que aproximadamente 500 
se concentran en la capital y el resto en el interior;, y los 
integrantes de la Policfa Militar Ambulante se estiman en tomo 
a los 6.000, de los que aproximadamente 500 operan en la capital. 

Globalmente se obtiene, pues, una cifra de unos 19.000 
integrar.tes de los servicios policiales, lo que -para una poblaci6n de 
8,5 millones depersonas- supone 2,24 policfas por cada mil habitantes, 
cifra que resulta ligeramente reducida, ya que los valores promedio en 
la mayorfa de los pafses occidentales oscilan entre 2,5 y 3,572. 

2.2. Reclutamiento, selecci6n y promoci6n 

Los agentes de la Policfa Nacional y la Guardia de Hacienda 
son reclutados de manera similar cualcuier ciudadano que retina 
los requisitos exigidos73 presenta una solicitud y, si resulta confor

72. 	 INTERPOL, Memoria 1981 y FIU-ILANUD, La Policta en Costa Rica, San 
Josi, 1986. 

73. 	 Entre ellos, conntar con un diploma de bachiller o su equivalente pars la 
Guardia de Hacienda y de educacirn bAsica para la Polich Nacional, 
aunque este criterio no se aplica con demasiado rigor, aceptAndose con 
frecuencia el cerificado de estudios primarios y a veces ningin titulo 
cducativo en ambas instituciones. 
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me, se somete al candidato a una bateria de exdmenes psicol6
gicos 	 y de conocimientos, calificando a quienes los superan, que
ingresan como agentes y reciben a continuaci6n un curso de capa
citaci6n de tres meses de duraci6n -en la Guardia de Hacienda- que 
consta fundamentalmente de defensa personal y legislaci6n hacenda
nia. La Escuela de la Policfa Nacional est.5 suspendida en espera de 
que un equipo t6cnico enviado por el gobierno germano-occidental la 
redisefle, por lo que sus cursos de capacitaci6n, que duraban dos meses, 
han sido aplazados. Entre tanto, grupos de oficiales estAn siguiendo 
cursos de formaci6n en la escuela de Avila de la Policfa espafilola. 

Los ascensos en la Policfa Nacional estaban congelados a 
principios de 1988, a la espera de definir los criterios a aplicar. En la 
Guardia de Hacienda se asciende por escalaf6n, es decir, por orden de 
antigtiedad, una vez pasado cierto tiempo en el rango anterior sin notas 
desfavorables en el expediente. Exccpcionalmente, el Director 
puede efectuar un ascenso por mdritos extraordinarios, lo que 
parece un criterio menos desafortunado que el anterior. 

El personal del BIEN se nutre de policfas uniformados 
que son trasladados a ese departamento por orden del Director, a 
propuesta de lajefatura del BIEN basada en una valoraci6n cualitativa 
sobre su capacidad profesional y su honestidad. En la actualidad se 
estO' realizando un importante esfuerzo de capacitaci6n de los 
investigadores, todos ellos ingresados entre febrero y septiembre de 
1987, impartidndoles cursos en el contexto del programa ICITAP 
del gobierno norteamericano y envidndoles a recibir formaci6n en 
otros pafses. 

Se ha observado tambi6n una cierta obsesi6n por mejorar el 
nivel acaddmico de la policia. Sin embargo, en lo que se refiere a la 
instrucci6n estrictamente policial, se da una grave carencia de forma
ci6n t&nico-profesional, que ha sido detectada por numerosos estudio
sos74 y de la que los propios mandos son plenamente conscientes. 

74. 	 RODRIGUEZ MORALES Mario Alberto, La crisisde la administraci6nde 
justicia penal, del sistena policial y penitenciario en Guatemala, Tesis, 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de San Carlos, 
Guatemala, marzo 1986. 
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En este campo podrfa mejorarse, tambidn, la eficacia unificando los 

esfuerzos de la Policfa Nacional y la Guardia de Hacienda. 

2.3. Condiciones de trabajo 

Los policfas carecen de todo derecho sindical, no 
pudiendo ni ain asociarse profesionalmente, que es la tinica 
prerrogativa reconocida a los demds funcionarios ptiblicos. Parti
cipan tinicamente de las pensiones de retiro y montepfos previstos 
en el Servicio Civil y del Auxilio P6stumo. Asimismo, tienen 
derecho a ser ofdos antes de ser sancionados y a recurrir del castigo 
ante el Servicio Civil, que puede dejarlo sin efecto si la autoridad 
sancionadora no prueba los cargos. 

Las fuerzas de seguridad estin muy mal remuneradas. El 
salario neto para los policfas y los guardias ordinarios era, a principios
de 1988, respectivamente, de 385 y 390 quetzales mensuales. 

3. Funciones 

El papel de ia policia en las sociedades occi
dentales viene evolucionando significativamente, habiendo 
pasado de mantener el orden ptiblico a garantizar los derechos 
y libertades, es decir, de imponer la ley a los ciudadanos a 
facilitarles el disfrute de sus derechos. Incluso, en algunos luga
res, se ha dado otro paso mds al definir su misi6n como la de 
protecci6n ciudadana, es decir, el auxilio frer'- a todo riesgo, tanto 
intencionado como fortuito, conforme a la clasificaci6n convencio
nal de las tres funciones policiales: aplicar la ley, mantener la 
convivencia y servir a la poblaci6n75. 

En Guatemala, las encuestas ponen de manifiesto que la 
demanda se centra en la aplicaci6n de la ley, las actuaciones 
preventivas, la captura de los delincuentes y la patrulla de la comu
nidad (vdase el cuadro No. 2). 

75. RICO Josd Ma., Policta y sociedad democrdtica, Madrid, Alianza Univerui. 
dad, 1983, p.26-27 y 99-120 y RICO Josi Ma. ySALAS Lus,Inseguridad 
ciudadana y policta, Madrid, Tecnos, 1988, p. 80-92. 
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Cuadro No. 2 

Opini6n sobre las actividades que
deberia desempefiar la Policia 

(en porcentajes) 

Actividad Abogados Jueces 

Investigar delitos 22 26
Prevenir del delito 24 23
Capturar delincuentes 21 18,5
Patrullar la comunidad 19 18,5
Vigilar el Wrnsito 7 4

Socorrer vfctimas de accidentes 
 3 2
Defender al pals de subversi6n 	 1 2
Mediar ea disputas familiares y vecinales 1 1
NS/NR 2 5 

Nota: En adelante, los purcentajes de hs encuestas estn mdondeados. 

3.1. La prevenci6n del delito 

La acci6n preventiva de la policfa se identifica frecuentemen. 
te con la presencia en la via pdblica de aquellos policlas que no
estAn ocupados en labores administrativas, de supervisi6ntlo76.	 y con-

En la Policfa Nacional, de los 9.171 funcionarios existentes 
en 1986, m s de la mitadestaban dedicadosatareas nodiretamente 
preventivas, quedando dnicamente 3.231 agentes para el servicio in
mediato al piblico, en la calle, de los que 2.003 trabajaban en la capital 

76. 	 CURBET Jaume, "LA polica yla prevendci de I criminalidad", en RICO 
JostMa., Policta y sociedaddamocrdtica,op. cit., p. 121-144. 
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y 1.228 en el interior de la Reptiblica, relevdndose por mitades cada 24 
horas. Debido a la escasez de vehiculos, la mayoria del personal presta 
su servicio a pie, hacidndolo normalmente en grupos de dos o tres, 
dispuestos en puestos fijos o zonas muy delimitadas, ya que la carencia 
de equipos porAtiles de comunicaciones impiden un despliegue mAs 
flexible. En consecuencia, s61o realizan labores de patrullaje, en 
sentido estricto, los equipos motorizados, que -en su mayorfa- se. en
cuentran en la capital de la Reptiblica. 

En la capital, la actividad de las patrullas motorizadas se 
dirige, utilizando dos canaleb radiof6nicos, desde el Palacio de 
Policia Nacional, donde se reciben las demandas ciudadanas a 
travds de un teldfono de tres cifras ("120"). El ndmero de demandas 
de intervenci6n es del orden de un centenar diario, recibidndose 
ademrns otras Ilamadas, on ntimero indeterminado, que, por lo gene
ral, solicitan informaciones diversas. Las zonas de patrulla son 
definidas por el Centro de Operaciones Conjuntas, a la vista de su 
andilisis, eminentemente cualitativo, de las estadhsticas de inciden
cias que centraliza el propio COC y en funci6n de las indicaciones 
de sus superiores y las demandas de la opini6n ptiblica. 

Por su parte, la Guardia de Hacienda no realiza pa
trullaje. Sus efectivos estAn acuartelados, aprovechando el 
tiempo para recibir formaci6n y entrenamiento a cargo de sus 
mandos y se desplazan, en pelotones de ocho hombres, en 
misiones de reconocimiento y operativos especificos, conforme al 
criterio del jefe de la unidad. 

3.2. La persecuci6n del delito 

El BIEN es el organismo de la Policia Nacional cuya funci6n 
principal es la de realizar la investigaci6n de los delitos, aunque 
esta labor se ve condicionada por la centralizaci6n de sus efectivos, 
su escasez y la falta de movilidad provocada por las carencias 
materiales, ya que disponen iinicamente de cuatro autom6viles y no 
cuentan con viticos para salir de la ciudad. 

En realidad, los ciudadanos presentan sus denuncias en la 
dependencia policial que mAs les conviene, normalmente la mds 
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cercana, y la investigaci6n es realizada por los propios agentes
uniformados de esa dependencia, remitiendo al BIEN s6lo aque
llos casos que juzgan pueden interesarle. Asf, dle casi 5.000 
detenciones efectuadas por la Policfa Nacional en agosto de 1987,
las realizadas por el BIEN no Ilegaron al centenar. Igualmente, 
apenas el 2% de los reclusos encuestados durante el trabajo de 
campo relat6 haber sido detenido por el BIEN, la DIT, o el Cuerpo 
de Detectives. 

Como indican las cifras anteriores, la mayorfa de las 
detenciones son realizadas por policfas uniformados, que confec
cionan un "parte" de los hechos que dieron lugar a la detenci6n y 1o 
remiten, junto con cl detenido, al Juez de Guardia, lo que -conforme 
a ]a Consuituci6n- deben hacer sin interrogarle y en el plazo de 
scis horas, que es imposible de cumplir en muchas ocasiones, lo 
que dio lugar - en tiempos antcriores - a prdcticas viciadas, como 
falsear cl momento de ia detenci6n77. Asimismo, se envfa una copia
del "parte" al Centro de Operacionos Conjuntas que, si lo considea 
interesante, notifica el hecho al BIEN. 

Los casos que c investigan en el BIEN son asignados a la 
secci6n que corresponda segtin la naturaleza del delito, y dentro 
de ella, al detective que menos asuntos tenga pendientes. En 
promedio cada investigador Ileva de 20 a 30 casos, siendo un 
problema frecuente el que ]a asignaci6n do nuevos casos obligue a 
archivar los mdis antiguos sin haberlos podido resolver. 

Descontando los robos do vehfculos, cl nimero mensual de 
denuncias recibidas en el BIEN es del orden de 300, sin que existan 
indicadoros sobre las tasas de resoluci6n de casos. Con la excepci6n
citada, las denuncias presentadas ante el BIEN son recibidas en la 
Oficina de Ordcn, cuyos cfectivos ascienden a scis personas, sin 
que se produzcan aglomeraciones ni colas. La escasez de denuncias 
os atribuida al deseo de las vfctimas de evitarse complicaciones, o 
incluso r presalias, ya lo tcdioso de rafificar las denuncias en el Juzgado. 

77. 	 'PARFIiESSANCI IFZ Juno Remberto, La primera declaracidn del proce
sado en el proceso penal guatemalteco, Tesis, Facutad de Ciencias Jurf
dicas y Sociales, Universidad de San Carlos, Guatemala, enero 1986. 

65 



Las sustracciones de autom6viles reciben un tratamiento 
diferente, merced a un acuerdo con la asociaci6n nacional de 
aseguradores, que ha donado una computadora para Ilevar el regis
tro de vehfculos reclamados. La secci6n correspondiente es la 
tinica que tiene delegados en los seis Cuerpos de Policfa que 
operan en al capital, de manera que las denuncias por este motivo 
son tramitadas directamente por la propia secci6n, que registra 
inmediatemente la reclamaci6n en la computadora, con el fin de 
poder notificar esa circunstancia a cualquier patrullero que desee 
efectuar una comprobaci6n. La persecuci6n de estos delitos se 
realiza mediante controles y revisiones en la vfa ptiblica. 

El cuadro No. 3 presenta el mimero de delitos detectados y 
las detenciones realizadas, en 1985 y 1986, por la Policfa Nacional. 
Las cifras ponen de manifiesto un crecimiento sostenido de la 
actividad policial relacionada con la delincuencia, que no va segui
do por un aumento parejo de la eficacia policial, aunque hay 
algunos indicadores de que la situaci6n puede estar mejorando. 
Asf, el nimero de detenciones que estuvo descendiendo mes a 
mes desde enero de 1985 hasta marzo de 1986, inicia una recu
peraci6n en esa fecha, apareciendo ahora estabilizado en torno a las 
5.000 mensuales. Paralelamente, el porcentaje de detenidos que 
luego resultaron recluidos ha aumentado desde un 8,8% en 
enero de 1986 hasta un 43,4% en diciembre, manteni6ndose en la 
actualidad en torno a ese valor. 

En cualquier caso, las cifras recogidas en este cuadro deben 
interpretarse con precauci6n, pues es probable que el ntimero de 
delitos detectados no sea significativo. Por ejemplo, los asaltos y 
robos frustrados no se computan cuando el criminal es sorprendi
do "in fraganti" o puesto en fuga. Por otro lado, el ntimero total 
de delitos detectados resulta tan bajo que hace presumir que la 
"cifra negra" (delitos no denunciados) puede ser muy alta, lo que 
no permite determinar si el incremento registrado de 1985 a 1986 
obedece al aumento de la delincuencia o a la disminuci6n de la
"cifra negra", como consecuencia de una mayor confianza de la 
poblaci6n en la policia. 
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Cuadro No. 3
 
Delitos detectados y detenciones realizadas
 

por la Policia Nacional (1985.1986)
 

Motivo 1985 1986 Varlaci6n 

Homicidio con anna 
de fuego 
Homicidio con arma 

919 1.075 +17% 

blanca 
Otros homicidios 

454 
293 

496 
238 

+ 9% 
- 19% 

Total 
Detenciones 

1.666 
602 

1.809 
966 

+ 9% 
+ 60% 

Heridos por arma de fuego
Heridos por arma blanca 
OLros heridos 

1.501 
1.567 
168 

1.959 
2.746 
217 

+ 30% 
+ 75% 
+29% 

Total 
Detenciones 

3.236 
1.033 

4.922 
1.252 

+ 52% 
+ 21% 

Asaltos y Robos 
Detenciones 

1.849 
2.553 

2.525 
6.057 

+ 37% 
+137% 

Robos en domicilios 
Detenciones 

276 
140 

594 
200 

+115% 
+ 43% 

Vehfculos sustrafdos 
Vehfculos recuperados 
Detenciones 

5.431 
4.138 

320 

6.787 
3.816 
480 

+ 25% 
8% 

+ 50% 

Contindaen pdginasiguiente 
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(Viene de pfigina anterior
 
Motivo 1985 1986 Variaci6n
 

Secuestros 214 188 -12%
 
Desapariciones 91 276 +203%
 
Total 305 464 +52%
 
Aparecidos 30 150 +400%
 
Detenciones "95 101 +6%
 

Detenciones por
 
estupefacientes 743 1.474 +98%
 
Detenciones por
 
otros motivos 34.126 22.640 -34%
 

TOTAL DELITOS 12.763 17.101 +34%
 
TOTAL DETENCIONES 39.612 33.170 (*) -6%
 

*) En 1986 result6 recluido un 34,7% de los detenidos.
 
Fuentes: Centro de Operaciones Conjuntas, Policfa Nacional, 1987 y
 
Memoria 1986, Polica Nacional.
 

El modo actual de funcionamiento excluye al BIEN del cono
cimiento de la mayorfa do las denuncias y detenciones, hacidndole 
perder la mds valiosa fuente de informaci6n poficial. Se aprecia 
asimismo la carencia, en el BIEN, de un servicio aut6nomo para 
ilevar sus propias estadisticas de criminalidad y controlar su efica
cia, aunque estA previsto desarrollarlo en el curso de la actual 
reorganizaci6n. Como dato significativo, hay que sefilalar que el 
BIEN no pudo ofrecer ninguna cifra exacta en relaci6n con la 
delincuencia, siendo el Centro de Operaciones Conjuntas el que 
las facilit6. El COC, dotado de 40 agentes, es el organismo encar
gado de planificar las actividades policialos y de coordinar las 
intervenciones do las distintas unidades de la Policia Nacional y 
la de dstas con otros servicios o instituciones, aunque su actividad 
fundamental es de caricter intcrno. Las relaciones con INTERPOL 
se canalizan a trav6s del BIEN. 

La Guardia de Hacienda tiene su propia unidad centralizada 
de detectives, el Servicio de Inv'stigaci6n de Narc6ticos (SIN), 
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dedicado fundamentalmente a la erradicaci6n de cultivos clandes
tinos de estupefacientes, tarea en la que las fuentes consultadas 
valoraban muy posifivamente el trabajo de la Guardia, cuyos resul
lados en 1985 y 1986 se muestran en el cuadro No. 4. 

Cuadro No. 4 

Detenciones practicadas por ia 
Guardia de Hacienda 

(1985-1986) 

Motivo 1985 1986 Variaci6n % 

Entrada de contrabando 1.139 2.790 145 
Salida de contrabando 470 534 14 
Narcotr~fico 150 418 179 
Fabricaci6n de alcoho 12.429 2.670 10 

Otros delitos y faltas 1.912 3.786 98 

Fuente: Memoria 1987 de la Guardia de Hacienda. 

De acuerdo con lo resultados de las encuestas efectuadas, 
s61o el 4% de los reclusos manifiestan haber sido detenidos por
la Guardia de Hacienda o el SIN, frente a mds de un 72% capturados 
por la Policfa Nacional. La presencia de otras fuerzas policiales en 
este mbito es poco significativa, como demuestra el que, en la 
misma encuesta, s6lo el 2,5% de las detenciones eran atribuidas a 
la Policfa Militar y el 1%alas Policfas Municipales; sin embargo, 
el Ejdrcito ha efectuado el 4% de las detenciones. 

Oficialmente, las relaciones entre la Guardia de Hacienda y
la Policfa Nacional son de estrecha colaboraci6n, si bien se ha 
detectado en alguna oportunidad una cierta tensi6n entre los mandos 
de ambas instituciones y,de hecho, no se ha observado que hubiera 
una comunicaci6n fluida entre ellos. 
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Segtin un inforne preparado en 1986 78, los recursos materia

les de la Policfa Nacional son sumamente deficientes. 

4. El control de la policia 

El control judicial sobre la policfa parece haber aumentado, 
de manera que son frecuentes las visitas de jueces de instrucci6n a 
las dependencias de la Policfa Nacional para interesarse por ia marcha 
de algdin caso, visitar las instalaciones o supervisar su funciona
miento, aunque la gran mayorfa de las intervenciones policiales son 
realizadas por otras unidades y en otras dependencias, por lo que la 
eficacia prActica de esta medida es reducida. 

El control interno lo ejercen las propias instituciones a trav6s 
de la 	Secci6n de Asuntos Internos, dotada con 40 hombres, en la 
Policfa Nacional, y del SIN en la Guardia de Hacienda, aunque no 
estAn establecidos claramente los criterios para determinar en qu6
supuestos deben intervenir las secciones citadas, que quedan ajuicio
de la Direcci6n. Asf, en la Policfa Nacional, la Sccci6n de Asuntos 
Internos investiga aproximadamente un 25% de las infracciones 
detectadas, afrontando las restantes los mandos directos de los afec
tados, que resuelven luego el asunto con la Direcci6n. 

En opini6n de los mandos oficiales, la continua reiteraci6n de su 
voluntad de proscribir las pr~cticas viciadas, laejemplaridad yseveridad 
de las sanciones dictadas y la depuraci6n y renovaci6n del personal,
estAn terminando con la corrupci6n y los malos tratos, aunque siguen
producidndose irregularidades, si bien no se aprecian intentos de encu
brirlos, cuando menos en los numerosos casos que trascienden a la 
opini6n pfiblica. Asf, por ejemplo, la Memoria de la Direcci6n General 
de Policfa, ya en 1982, justificaba ]a censura del Cuerpo de Detectives 
por "...anomalfas en el servicio, malos antecedentes, comisi6n de deli
tos". El aflo siguiente, la Memoria de 1983 se referfa a "...los 
elementos de alta en esta instituci6n que incurren en la comisi6n de 
delitos". La Memoria de 1984 manifestaba haber desenmascarado a 

78. 	 POLICIA TECNICA JUDICIAL VENEZOLANA, Primera evaluaci6n de 
la Policta Nacionalde Guatemala,Guatemala, 1986. 
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"...los elementos que eran verdaderos asaltantes y que integrabanbandas". La Memoria de 1985 da cuenta de haber depurado a 770agentes y oficiales de policfa por haber delinquido. Por Liltimo, laMemoria de 1986 manifiesta haber tornado medidas para evitar"...exacciones ilegales...vena de plazas..." y declara que "la disoluci6n del Departamento de Investigaciones Tdcnicas, se dio comoresultado del incumplimiento sistemitico de los fines para los cualesfue creado, pues en muchos casos sus funciones investigativas no se
realizaron en forma legal, id6nea y t~cnica" 79


Durante 
 1985 y 1986, han sido procesados 179 y 182agenies de la Policfa Nacional, respectivamente, y en la actuali
dad la Orden de Servicios contiene no menos de 20 sancionesdiarias, que abarcan desde el affesto hasta la expulsi6n, y sonaplicadas por !os superioresjer-rquicos, segtin su gravedad, siendoel Director quien resuelve la expulsi6n del Servicio, lo que ocurre con bastante frecuencia, debido a la campafla institucional de depuraci6n policial. En ]a Guardia de Hacienda vienen expulsdindose,
como promedio, 3 policfas cada mes y en la Policfa Nacional 80.

Las encuestas indican la existencia de un sentimientogeneralizado de arbitrariedad policial. La mayorfa de los jueces y
de los abogados 
 opinan que la policfa traa siempre bien a losmilitares, los ricos y los polfticos, pero mal a los sospechosos,
borrachos, pobres, homosexuales y prostitutas, asf como a los naturales. De hecho, el 53% de los detenidos por las fuerzas policiales
afirman haber recibido malos tratos durante su detenci6n, consistentes 
en dailos ffsicos en un 74% de los casos yen torturas en otro 13%. 

5. Presupuesto 

El presupuesto de la Policfa Nacional ha aumentado en un86%de 1981 a 1987, y el de la Guardia de Hacienda se ha mantenidoestable hasta 1986, aumentando un 80% de este aflo a 1987. Pero sideflatan las cifras absolutas para tener en cuentase 
la inflaci6n, 

79. Conviene recordar, sin embargo, laresponsabilidad en que han incurrido lasfuerzas del orden en las numerosas violaciones de los derechos humanos, denunciadas por los organismos intemacionales ya mencionados. 

71 



refiri6ndolas a quetzales de 1980, como se muestra en el cuadro 
No. 5, puede apreciarse que, en realidad, el presupuesto de la 
Policfa Nacional se ha reducido en un 12% en el perfodo citado y el 
de la Guardia de Hacienda en un 10%. De hecho, el presu
puesto global del Ministerio de Gobernaci6n se redujo algo mis 
de un 3,3% en esos seis aflos. 

Cuadro No. 5
 
Presupuesto de funcionamlento ejecutado
 
del Ministerio de Goberuaci6n (1981-1987)
 

(miles de quetzales)
 

Aflo 1981 1982 1983 i984 1985 1986 1987 

Ouardia-acienda 2903 3011 2942 2984 2943 3096 5559 

PoliciaNaciona 115021 15140 15769 16459 16512 23336 28000 

Total Policfa 17924 18151 18711 19444 19455 26432 .33559 

RestoMinisterio 24756 26132 28528 29258 31493 34833 53749 

Total Minsterio 42499 44283 47239 48701 50948 61265 87308
 

Presupuesto deflatado a quetzales de 1980 

Guardia Hacienda 2676 2641 2423 2361 1962 1460 2411 

Polich Nacional 13844 13281 12989 13821 11008 11008 12142 

Total Policfa 16520 15922 15413 15383 12970 1102 14553 

Resto Ministerio 22651 22923 23499 23147 20995 16431 23308 

Total Ministerio 39170 38845 38912 38529 38965 28889 37861 

Inflad6n 

(1980=100) 108,5 144 121.4 126.5 150 212 2230.6 

Fuentes: Ministerio de Hacienda. Banco Central de Guatemala Direcci6a de la Poli

ca Naciomal 
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Las cifras presupuestarias suponen un costo de los servicio.;
policiales que no Ilega a dos quetzales anuales por guatemalteco ypoi
aflo, excluyendo la Policfa Militar Ambulante. El coste anual poz
agente resulta ser de 2.844 quetzales para la Policfa Nacional y de 2.787 
para la Guardia de Hacienda, lo que resulta contradictorio con los
salarios netos declarados, que harfan necesarios -al menos- 4.620 y
4.680 quetzales respectivamente. Las fuentes consultadas sobre 	 esta 
contradicci6n respondieron con evasivas, aunque lo mds probable es 
que a lo largo del afto se habiliten presupuestos extraordinarios. 

6. Imagen 

La imagen de la policfa ha sido tradicionalmente sumamente
negativa. "Los resultados obtenidos a la fecha por la Divisi6n de
Investigaci6n Tdcnica de la Policfa Nacional, en la investigaci6n
de hechos delictivos, ha sido deficiente a tal extremo que los jueces
no solicitan el auxilio de esta instituci6n por la poca credibilidad 
que le prestan a las actuaciones de dsta por el mismo descrddito de° sus elementos" 8 . Todavfaa fines de 1987, una revista de circu
laci6n nacional 81 relataba que "la fuerza policial y parapolicial era
utilizada para reprimir, primero, y para delinquir, despu6s". En
la actualidad, todos los mandos consultados coincidieron en
manifestar su convencimiento de que la policfa habfa mejorado nota
blemente de imagen a lo largo del tiltimo aflo y estaba gandndose
el aprecio y la consideraci6n de sus conciudadanos y de la judica
tufa, lo que no se corresponde con los resultados de las encuestas
de opini6n realizadas durante el dltimo trimestre de 1987, en las que
mds del 80% de los abogados y jueces se muestran insatisfechos o 
poco satisfechos con la labor de investigaci6n prestada por la Policfa 

80. 	 FERNANDEZ DIAZ REINA Mario, Valoraci6n de la actuaddn del 
Departamento de Invetigaciones Ticnicas de la PolictaNacional en el
procesopenalguatemalteco, Tesia, Facuadde Ciencias Jurfdicu ySociales,
Universidad de San Calos, Guatemala, matzo 1986, p. 70. 

81. 	 "Miedo en Ia calles de Guatemala", Cr6nica, No. 4, Guatenala, 10 al 16 
de diciernbre de 1987. 

73. 



Nacional al Poder Judicial. Asimismo, todas las categorias de 
entrevistados consideran que las principales caracterfsticos de la
policfa son su ineficiencia, corrupci6n, represi6n e ignorancia, como 
indica el cuadro No. 682. 

Cu' dro No. 6
 
Opini6n sobre las caracteristicas principales de la polilcia
 

(en porcentajes)
 

Caracteristicas Abogados Jueces Reos 

Ineficiencia 21 20 17 
Corrupci6n 21 14,5 20
 
Represi6n 16 14,5 1 5
 
Ignorancia 19 
 14 13
 
Burocratizaci6n 
 12 13 3
 
Disciplina 3 5 8
 
Coo, -aci6n con ciudadanos 2 5 6 
Eficacia 2 4 7
 
Inspirar confianza 1 2 5
 
Profesionalidad 1 3 
 3 
NS/NR 2 5 3 

Otra encuesta ya mencionada83 indica que, de enero a abril
de 1987, el porcentaje de quienes crefan que la situaci6n de los 
derechos humanos en Guatemala habfa mejorado aument6 del 
44% al 46%, mientras que el de pesimistas a ese respecto disminu

82. Como ya se ha indicado, los inkfones rocientes do as principale institucio
nes intemacionades intereads por Is protccci6n 4e los derecho humnnos 
muestran numerosos casos do violaciones do tWies derehos por his fuerzas 
policiale. 

83. Guatemala Watch, Vol. 2, No. 2, febrero 1987. 
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y6 del 46% al 44%, lo que pone de manifiesto el gran nmero de 
ciudadanos que todavfa se muestra escdptico en esa materia y su 
corolario: la falta de credibilidad en las instituciones democrtticas 
en general y en la policfa en particular; esto se hace sentir 
igualmente cuando se considera el reducido nimero de denuncias 
que recibe la policfa. La confianza de los ciudadanos es esencial 
para el desarrollo de cualquier cuerpo policial profesional. A 
este respecto, y como nota de esperanza, merece destacarse 
la Resoluci6n de 11 de marzo de 1987 de la Comisi6n de Dere
chos Humanos de la ONU, sobre la situaci6n en Guatemala, que
"...toma nota con satisfacci6n de que el gobierno de Guatemala ha 
adoptado medidas para garantizar la protecci6n de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en el pals '' 84. 

C. El MinisterioPiblico 

El Ministerio Piblico es "una instituci6n auxiliar de la admi
nistraci6n ptiblica y de los tribunales con funciones aut6nomas, cuyos
fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leycs del 
pals y ejercer la representaci6n del Estado"8. Su objetivo fundamental 
es velar por la pronta y recta aplicaci6n de la justicia penal y por
la ejecuci6n de las actuaciones, resoluciones y sentenciasjudiciales.
En materia penal, le corresponde esencialmente el ejercicio de la acci6n 
penal, pero sin monopolizarla 86 

84. ORGANISMO JUDICIAL, Revista delnformaci6n SocialyCultural,Vol 
1, No. 4, p. 55, Guatemala, junio 1987. En sentido contrario, v6anse 
los informes de las instituciones intemacionales antes mencionadas. 

85. Artlculo 251 de la Constituci6n. Cf. Irma Lucrecia CARDENAS DIAZ, El 
Ministerio Pdblico en sufunci6n contralora de legalidad, tesis de gradua
ci6n, Universidad Marano GAlvez, 1983, p. 65-75. Para un tratamiento 
completo de la problemtica relacionada con esta instituci6n, vdase CRUZ 
Fernando, La funci6n acusadora en el proceso penal modemo, San Josd, 
ILANUD, 1989. 
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1.Estructura y administraci6n 

El Ministerio Ptiblico depende jer'rquicamente de la Procuradurfa General de la Naci6n. En materia penal sus principales
dependencias son la Secci6n de Fiscalfa y, en parte, la Secci6n de
Procuradurfa de Menores. 

La Secretarfa General, la Secci6n de Contabilidad y laJefatura Administrativa, son los 6rganos de apoyo administrati
vo del Ministerio Pblico; y las Secciones de Consultorfa,
Procuradurfa, Procuradurfa de Menores y Fiscalfa, los 6rganos
t~cnico-jurfdicos. Todos acttian bajo las 6rdenes directas del Procu
rador General de la Naci6n, quien tiene a su cargo la direcci6n ycoordinaci6n tanto de las actividades y funciones administrativas 
como t6cnico-jurfdicas de la instituci6n. 

2. Funciones, responsabilidades y controles 

El Ministerio Pdblico, por medio de la Secci6n de Fiscalfa,
interviene ante los tribunales para llevar a cabo, entre otras, las
siguientes funciones: a) velar por la correcta aplicaci6n de las leyes
en los procedimientos penales; b) promover, de oficio o a exci
tativa del Ejecutivo, la acusaci6n contra funcionarios o empleados pdblicos que han delinquido; c) intervenir en los recursos de amparo y de inconstitucionalidad; d) intervenir en las causas penales
dQ acci6n ptiblica y en las de acci6n privada cuando Jo determine
la ley o sea requerido para efecto,el asf como promover la 
86. La basejurfdica del Ministerio Ptiblico se encuentra en la Constituci6n (tftuloV, capftulo VI); en su Ley Orginica (Decreto 512 del Congreso de laRepdblica); en et C6digo Procesal Penal y sus modificaciones; en IaLey deArnparo, de Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad; y en el C6digo de

Menores. Adernis, ]a Ley Org~nica del 25 de mayo de 1948 regula, en el campo penal, las funciones de la Secci6n de Fiscalfa. Sin embargo, vale la pena hacer notar que muchos de sus anfculos est~n derogados, otros no se aplican y algunas de sus funciones las practican en la realidad otrassecciones de la instituci6n. Esta carece de reglamento intemo, por 1o que semaneja con base en disposiciones intemas del jefe de la institucion. 
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investigaci6n y la ejecuci6n de las resolucionesjudiciales; e) inves
tigar si alguna persona se encuentra detenida o presa ilegalmente o
cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual o
sufre de vejinenes, torturas, exacciones ilegales o coacci6n; denun
ciar estos hechos para los efectos de la exhibici6n personal y
solicitar la aplicaci6n de las sanciones que correspondicren; y f)
recibir las citaciones o notificaciones judiciales intervenire 

cuando lo estime conveniente, en los asuntos que fuere citado 87
 . 

En relaci6n con el proceso penal, el Ministerio Pdiblico, a 
travs de la Secci6n de Fiscalfa, ejerce la acci6n punitiva del Estado 
y hace uso de los recursos legales cuando no est6 de acuerdo con las
resoluciones judiciales o nota algtn vicio en el tr'rmite del proceso.

El Ministerio Pdblico ejerce ademds controles procesales, insti
tucionales y administrativos, teniendo para ello' acceso a todos los
tramites del proceso penal, desde su inicio hasta la ejecuci6n de la 
sentencia. 

Tanto el Procurador General como los funcionarios del
Ministerio Ptiblico y empleados subaltemos son responsables,
conforme a la ley, por delitos, faltas y omisiones en que incurran 
durante el ejercicio del cargo. El Procurador General puede imponer
sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados de la institu
ci6n que incurran en faltas al servicio: armonestaci6n, multa que no
exceda de 25 quetzales, suspensi6n del cargo o empleo hasta por 15
dfas y remoci6n del cargo o empleo. Antes de imponer estas 
sanciones, el Procurador oye en defensa al agente o subalterno de 
que se trate, formando con los datos un breve expediente. Por 
su pane los tribunales, al tener conocimiento de alguna falta de los 
agentes, la pondrAn en conocimiento del Procurador General, para
lo que proceda88. 

87. Decreto 512 C.R. (ar culos 1, 24, 25, 27 y 28). 

88. Decreto 512 C.R. (artkculos 46 a50). 
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3. Personal 

3.1. Distribuci6n 

El personal de la Fiscalfa estA integrado por el Procurador 
General de la Naci6n, quien tiene categorfa de magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia; el jefe de la Secci6n de Fiscalfa; los 
agentes auxiliares adscritos a ella y los agentes auxiliares departa
mentales; lo que da un total de 8 abogados en las oficinas centrales 
y 22 en los departamentos. Los miembros del Ministerio Pdiblico 
tienen la categorfa de jueces de primera instancia, gozan de los 
mismos privilegios e irrnuridades de estos y tienen prohibido el 
ejercicio de la profesi6n de abogado y notario. 

La Seccien de Fiscaiqa cuenta ademds con un auxiliar de 
profesional, quien tiene a su cargo la procuraci6n de los procesos, 
y un oficial por cada agente auxiliar, quien tiene labores de mecano
graffa y archivo de causas y expedientes. En los departamentos, cada 
agencia, ademis del agente auxiliar, cuenta con un secretario y un 
oficial o comisario, que tienen la atribuci6n de colaborar con aqudl 
en el desarrollo de sus funciones. 

En las oficinas centrales, eljefe de la Fiscalfa tiene a su cargo 
la distribuci6n rotativa de los procesos, de modo que el abogado al 
que se asigna una causa conoce de todas las incidencias procesales 
hasta su fenecimiento. En los departamentos, cada agente auxi
liar se encarga de conocer de todas las causas de los tribunales de 
su jurisdicci6n. 

3.2. Selecci6n, nombramiento y destituci6n 

El Procurador General de la Naci6n es nombrado directa
mente por el Presidente de la Repdblica, por un perfodo de 5 
aflos 9.Los jefes de Secci6n y los demds funcionarios que inte

89. 	 Los requisitos para descmpeiiar el cargo son: ser guatemahteco de origen, 
mayor de 40 afios, abogado colegiado y de reconocida honorabilidad, 
gozar de sus derechos ciudadanos, haber desempefiado on perfodo com
pleto como magistrado de la Cone de Apelaciones u otro tribunal colegia
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gran la insfituci6n son nombrados por el Procurador General de la 
Naci6n, previa calificaci6n de la Oficina Nacional de Servicio Civil, 
quien estudia el expediente y comprueba si cumplen con los requisi
tos exigidos90. 

El Ministerio PIbico carece le un reglamento o normativa 
de clasificaci6n de puestos y escala de salarios, asf como de progra
mas de formaci6n y capacitaci6n para sus iniembros. 

Sen las encuestas de opini6n, el 59% de los abogados y el 
28% de los jueces consideran inadecuada la forma de seleccionar 
y nombrar a los representantes del Ministerio PNiblico, mientras 
quo el 28% de los primeros y el 53% de los segundos la estiman 
adecuada. En ambos casos, la principal raz6n de la inadecuaci6n 
consiste en la influencia polftica y la amistad. 

El Procurador General de la Naci6n puede ser removido del 
cargo por el Presidente de la Repdiblica por notoria mala conducta, 
negligencia o ineptitud debidamente declaradas por la Corte Suprema 
de Justicia, de conformidad con su propia Ley Org~nica. En cuanto 
a los funcionarios del Ministerio Piblico, pueden ser removidos de 
sus cargos por medio de acuerdo dictado por el Procurador General. 

3.3. Remuneraci6n 

El Ministerio PNiblico iene tres categorfas de sueldos para sus 
agentes auxiliares, aunquejernrquicamente todos se encuentran en 
igualdad de condiciones. Dichas categorfas oscilan entre 16.800 
quetzales anuales para los agentes auxiliares de las oficinas cen
trales, 18.300 para los agentes de los departamentos y 19.800 para 
los jefes de secci6n. 

do o haber ejercido I&profesidn de abogado por mix de 10 aflos y no 
desempeir owo puesto, scr direivo en sindicatos oparlidos politicos, o 
minitro de cualquier mligi6n. 

90. 	 Set Suatcmalteco de orgen,abogadoynotario, dc conocidahonormbilidad 
y gozar de sus demchos ciudadanos. 
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Pese a estar equiparados legalmente con los jueces de 
primera instancia, la situaci6n econ6mica de los representantes del 
Ministerio Pdiblico es inferior a la de tales jueces, ya que estos 
perciben una remuneraci6n anual de 21.775 quetzales. 

Los funcionarios del Ministerio Piblico no gozan de ninguna
promoci6n, debido a que todos los agentes auxiliares tienen el 
mismo sueldo y jerarqufa, salvo cuando queda vacante el puesto 
de jefe de secci6n, seleccionado por el Procurador General, o bien 
cuando ingresa una persona ajena a la instituci6n9t . 

4. Presupuesto 

Las partidas asignadas para gastos de funcionamiento y
administraci6n del Ministerio Pdiblico y de sus 22 agencias auxiliares 
departamentales se encuentran contempladas dentro del Presupuesto 
General de Gastos de la Naci6n, como una secci6n especial del Orga
nismo Ejecutivo. Cuenta con la asignaci6n mds baja en relaci6n con 
los presupuestos de los ministerios y dependencias de esta entidad. 

El presupuesto se establece anualmente y estA dividido en 
renglones o partidas, las cuales estdn asignadas en forma trimes
tral, manejdndolas la Secci6n de Contabilidad del Ministerio 
Pdblico. Cualquier gasto imprevisto en su presupuesto lo puede
cubrir por medio de tranferencias de partidas, las cuales se sujetan a 
un tr'amite administrativo en e! Ministerio de Finanzas Ptdblicas. 

El cuadro No.7 muestra las asignaciones presupuestarias del 
Ministerio Piiblico y laFiscalla durante los dltimos tres aflos.Como 
puede observarse, lejos de crecer, la asignaci6n presupuestal al 
Ministerio Pdblico es proporcionalmente cada aflo mAs baja. 

Las autoridades encargadas del manejo de los fondos 
del Estado no le dan presupuestariamente la importancia que
requiere el Ministerio Ptiblico; casi siempre lo dejan en el olvido, 
limitando su presupuesto a asignaciones mfnimas que hacen que 
constantemente se mantenga en austeridad en todos sus gastos. 

91. 	 Disposiciomes intemas del Ministerio Plblico, Decreto 512 C.R. (anii
cuos 62 y 63) y Circulars de InPresidencia de Ia Repdblica. 
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Cuadro No. 7 
Presupuestos de la Procuraduria General de la Naci6n, 

[a Fiscalba y Agencias Fiscales (1985-1987) 

Aflo Presu- % % AsIg. a % AsIg. 
puesto Presup. Fisca. Fisca. Agendas por 
total Estado Ila l(aJPGR Agenda 

1985 886.630 0,07 130.320 14.70 409.680 46.2 18.621 
1986 984.902 0,06 141.240 14.34 436.080 44.3 19.821 
1987 1638.198 0.06 150.990 9.22 489.936 29.9 22.270 

Fuente: Secci6n de Contabilidad del Ministerio Ptiblico. 

5. Servicios y equipo 

El Ministerio Ptiblico se encuentra instalado en edificio pro
pio, en malas condiciones de funcionamiento, principalmente el 
local que ocupan las oficinas de la Secci6n de Fiscalia; cuenta con 
espacios muy reducidos para ubicar a su personal, es muy 
antiguo y necesita reformas urgentes. Carece de servicios esencia
les como: agua, sanitarios, pintura, mantenimiento mfnimo general 
y espacio suficiente para ordenar expedientes fenecidos y recibir 
con la privacidad necesaria a las personas que visitan la insti
tuci6n para plantear sus problemas. La Fiscalfa tinicamente 
cuenta con una lfnea telef6nica y en malas condiciones, que 
le impide una comunicaci6n r.pida inter e intrainstitucional. 
Faltan ademAs vehfculos para desplazarse a los tribunales o al lugar 
de los hechos, donde se practican algunas diligencias, asi como una 
secci6n de invesdgaci6n con un laboratorio que permita obtener sus 
propios instrumentos de prueba. Su biblioteca es sumamente defi
ciente. 

En la mayorfa de los departamentos se alquila un local com
puesto de dos salas para ubicar a su personal; en algunos de ellos, 
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las instituciones estatales proporcionan en forma gratuita un local 
al Ministerio Pdblico. Numerosas agencias carecen tede lifnea 
lef6nica propia para la comunicaci6n interinstitucional. 

No existe una supervisi6n de agencias, las cuales se 
dejan al cuidado y bajo responsabilidad del agente auxiliar,
quien se ve a menudc, en la necesidad de ausentarse de sus oficinas. 

6. Actividades 

La actuaci6n del Ministerio Ptiblico durante el trdmite es por
medio de escritos, y se limita a apersonarse al proceso, formalizando 
o no acusaci6n segtin Jo que se desprenda de lo actuado; hace 
relaci6n de los hechos que se le imputan al procesado; propone y
analiza los medios de investigaci6n y de prueba; impugna los vicios 
en el procedimiento; hace uso de todos los recursos legales y formula 
sus peticiones.

Debido al exceso de trabajo que manifiestan tener en ]a
Fiscalfa, los abogados adscritos a ella, no. le ponen el debido 
estudio a cada causa, no tienen contacto directo con los sujetos
procesales y basan sus alegatos en las copias que les proporcionan
los tribunales, las que muchas veces se encuentran incompletas. 

Una revisi6n del ndimero de casos ingresados a la Fiscalfa 
indica una relativamente alta carga laboral por fiscal. El ntimero de 
causas anuales por fiscal fue en 1986 de 799 en las oficinas centrales 
y de 702 en los departamentos (vase el cuadro No. 8). 
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Cuadro No. 8
Entrada de causas penales en la Oficina Central 

de la Fiscalla y en las Agencias Departamentales (1984-1986)* 

Ubicaci6n 

OFICINAS 
CENTRALES FISCALIA) 
Chiquirnula 
Santa Rosa,Cuilapa 
Quetzaltenango, Coatepeque 
Suchitep~luez, Mazatenango 
Retalhuleu 
Zacapa 
Huehuetenango 
Sololl 
Baja Verapaz, Salam 
Quetzaltenango 
El Pet~n, Flores 
Chimaltenango 
Totonicapin 
San Marcos 
Sacatep~quez, Antigua 
Guastatoya.ElProgreso 
Jutiapa 

1986 1985 1984 

5.599 5.284 4.708 
620 716 1.337 

1.344 1.144 1.142 
454 286 366 
297 240 205 
450 436 357 
837 903 1.171 
377 222 203 
655 552 567 
127 169 236 
301 377 398 
409 315 383 
481 401 517 
142 82 59 
310 251 392 

1.651 1.485 1.372 
897 871 823 

1.732 1.787 2.104
Quiche, Santa Cruz del Quiche 754 729 592
 
Alta Verapaz, Cobdn 481 155 
 238 
Jalapa 1.205 959 843
Escuintla 335 319 481 
Puerto Barrios 711 801 641
TOTALES 20.169 18.484 19.135 

* En cste cuadro no se reporta el trabajo de lI Procuradurfa de Menors, 
que s6lo presenta un infonne global de todas sus actividades. Las Agencias de
Totmicapin y Baja Verapaz no han enviado todos sus infones, por lo que sus 
datos son parciales. 
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El cuadro No. 9 presenta la entrada y salida de casos en la 
Secci6n de Fiscalfa. Estos datos indican que la mayorfa del trabajo 
de la Fiscalfa se dedica a presentar el primer escrito del Ministe
rio Pdiblico al inicio de una causa penal (el 61% en 1986), seguido 
por las audiencias (el 37%). 

Cuadro No.9 

Actuaciones en la Secci6n de Fiscalia (1984-1986) 

Perfodo Total Audiencias Intervericiones Recursos Varios 

1986 5.599 2.058 3.405 26 110 
1985 5.284 1.776 3.273 50 185 
1984 4.708 1.932 2.558 5 213 

Las encuestas indican que los magistrados yjueces consideran 
que el papel del Ministerio Pdblico en el proceso penal no es 
realmente activo; en efecto, un 18% esima que los repre
sentantes de esta instituci6n no realizan ninguna funci6n, y un 15% 
que se limitan a evacuar la audiencia concedida. Pese a ello, el 42% 
de los jueces muestran satisfacci6n con la actuaci6n del Ministerio 
Pdblico, actitud que contrasta con la de los abogados, quienes se dicen 
poco o nada satisfechos con las actuaciones del Ministerio Pblico 
(el 46% y el 30%, respectivamente). 

D. La defensa 

La defensa penal de los ciudadanos se encuentra garantizada 
en un amplio articulado. La libertad e igualdad en dignidad y dere
chos de todos los seres humanos; las causas que motivan una deten
ci6n legal; la obligaci6n de notificar inmediatamente a la persona la 
causa de su detenci6n; el principio de legalidad; el derecho de que el 
detenido pueda proveerse de defensor que est6 presente en todas las 
diligencias policiales yjudiciales; la carencia del valor probatorio del 
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interrogatorio extrajudicial; la presunci6n de inocencia; y la inexis
tencia de obligatnr; Aad de declarar contra sf mismo, su c6nyuge 
o persona con quien cst6 unida de hecho o parientes, son principios 
contenidos en la Constituci6n. 

El C6digo Procesal Penal califica la defensa del procesado 
como una instituci6n de orden pdiblico, garantizando a todo 
acusado ese derecho desde cl momento en que es pucsto a 
disposici6n de un tribunal92. 

Partiendo de dichos principios, los tribunales acttian a 
partir del momento en que el detenido es puesto a su disposici6n
(6 horas segtin la Constituci6n y 24 horas segtin el C6digo Procesal 
Penal) para la prictica de las primeras diligencias. El procesado
puedo, desde la indagatoria, proponer al juez ser asistido por un 
defensor privado o de confianza. Si no lo hace en dicha diligencia o 
dcntro de los cinco dias siguientes, el juez ie nombra uno de 
oficio, quien puede ser abogado o estudiante que realiza su pasantfa 
en cualesquiera do los bufetes populares do las Facultades de 
Derecho que funcionan en el pals. La instituci6n de la defensa 
pibl ica so encuentra legislada en forma ambigua ypoco desarrollada. 

En torno al control jurisdiccional del desempefio del 
cargo do defensor (abogado o pasante), la Icy procesal y el 
C6digo do Etica Profesional (no coercitivo) contemplan dos 
posibilidades: la primera, por una parte, obliga al juez a cuidar que
cl defensor cumpla con su cometido, y en caso do advertir descuido,
ignorancia o negligencia, puede removerlo de oficio o a solicitud do 
parte y, por otra, le obliga a no permitir quo el defensor doje de 
evacuar la defensa, fijdndole 24 horas para quc la cumpla, bajo
apercibimiento do multa; la segunda, remite el control al C6digo de 
Etica Profesional del Colegio do Abogados, cuyas normas se limitan 
estrictamente al campo moral. 

Las encuestas muestran cierut heterogencidad de opiniones
sobre la eficacia dc la funci6n sancionadora del C6digo de Etica 
Profesional del Colcgio de Abogados. El 26% de los abogados y cl 
29% do losjucces calificaron como buena dicha funci6n sancionado

92. Arliculo 142. 
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ra, mientras que el 14% y el 12% respectivamente la estimaron 
deficiente, y el 8% y el 10%, mala. 

Todos los defensores, en el supuesto de que su defendido no 
entienda el idioma espafilol, est,'n obligados a solicitar que dste 
sea escuchado por medio de int6rprete. En el caso de procesados
ciegos o sordomudos, no se les toma la declaraci6n indagatoria si no 
estA presente en la audiencia el defensor. Si lo anterior no fuere 
posible, es obligatoria la presencia de un representante del Mi
nisterio Pdiblico. 

1.Defensores privados 

Los abogados estAn autorizados para defender en juicio los 
derechos e intereses de los participantes y tambidn para dar dicta
men sobre las cuestiones o puntos legales que se les consulte. 

Los abogados se encuentran concentrados en las principa
les ciudades del pats, como Guatemala (el 73%), Quetzaltcnango
(el 5%), Cobdn (el 4%) y Huehuetenango (el 4%). Esta distribu
ci6n es, en cierta medida, proporcional a la concentraci6n po
blacional del pats por ciudades. 

Segtin la encuesta de abogados, el 92% de los entrevistados 
son hombres, y el 8% mujeres. Aunque el porcentaje de poblaci6n
indfgena del pais es considerable (aproximadamente el 50% de la 
poblaci6n), dicha poblaci6n estA subrepresenada entre los abogados, 
ya que s6lo el 4% de los entrevistados se identificaron como 
indigenas. Tambi6n se trata de un grupo profesional relativa
mente joven, ya que su edad media es 41 aflos. 

Los abogados entrevistados Ilevan, en promedio, poco tiempo
ejerciendo la profesi6n (8ahos). La gran mayorfa se han graduado en 
la Universidad de San Carlos (el 90%), seguida por la Universidad 
Mariano Gdilvez (cI 5%), la Universidad Rafael Landivar (el 4%) y la 
Universidad Francisco Marroqufn (el 1%). S61o el 6,5% de los entre
vistados consideraron su formaci6n como deficiente, debido principal
mente a la inexistencia de una pr-Actica juridica adecuada. 

Segtin la encuesta, el 76% de los abogados litiga en lo penal, 
aunque con diferentes niveles de especializaci6n. Los tribunales o 
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instancias donde Iohacen con mds frecucncia son los siguientes:
Juzgados de Primera Instancia (el 69%), Juzgados de Paz (c]51%), Juzgados de TrAnsito (el 32%), Cozies dc Apelaciones (el30%), otras dependcncias (el 38,5%) y Corte Suprema (el 2,5%).

Los casos ms frecuentes dc que conocen los abogados sonlos civiles (el 29%), seguidos por los penales (el 24%), los notariales 
(el 11%) y los asuntos de familia (cl 10%).

La encuesta indica finalmente cierto grado de insatisfacci6n con las labores realizadas por los abogados. Curiosamcnte, son losmismos profesionales del derecho quicncs emiten una opini6nmAs crftica (el 34% se consideran satisfechos, pero el 49% se declaran 
poco satisfechos y el 11% insatisfechos), mientras que la cpini6n delos jueces leses mas favorable (el 47%, el 40% y el 8%, respectiva
mente). Los iiveles rans bajos de. ,satisfacci6n se encuentran entrelos reos (el 56% se declaran insatisfechos). El 75% de los abogados
tiene, sin embargo, una visi6n positiva de su profesi6n. 

2. Deftinsores de oficio y bufetes populares 

Para el nombramiento de defensor de oficio, la Presidenciadel Organismo Judicial, en los dos primeros meses de cada aflo,

envfa a los tribunales las listas de los 
 abogados o pasantes aquienes puede encomendarse una defensa. En el caso de los
abogados, la lista no es necesaria en aquellos lugaros donde
ejerzan menos 
 de 20. En los lugares donde no ejerzan mis de
cuatro abogado, donde ejerzan 
 mras de cuatro abogados peroninguno pueda desempeflar el cargo, odonde no haya abogado,
el 
juez puede nombrar comao defensor de oficio a cualquierpersona mayor de edad, honorable, id6nea y que se encuentre en cl
ejercicio do sus derechos civiles. 

Segdn los datos de la encuesta de abogados, solamente el27,5% de dstos ha ejercido cl cargo de defensor de oficio. De ese
porcentaje, el 22% afirm6 que el cargo se le habfa adjudicado porrotaci6n y el 13% por orden de lista. En consecuencia, el 35%de los abogados que ha ejercido el cargo de defensor de oficio ha
sido nombrado siguiendo un orden preestablecido. 
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Las funciones del defensor de confianza ydeoficio (abogado 
o pasantes) son id6nticas. Son responsables de los daflos y perjui
cios que causen a su defendido por descuido, ignorancia o negligen
cia; estAn obligados a probar y alegar la inculpabilidad o 
inocencia del imputado y plantear toda clase de circunstancias que 
le favorezcan y, en su caso, procurar una estimaci6n mds benigna del 
hecho. Ademds, estAn obligados a interponer los recursos y pedir el 
pronunciamiento de las medidas que estimen m.s favorables a su 
defendido. 

El C6digo Procesal Penal contempla la instituci6n de 
declaratoria de pobreza del procesado o del acusador 93 . Al refe
rirse al trdmite para la declaratoria de pobreza, tcitamenta indica que 
debe gestionarse dentro del sumario, pero no prohibe que se promueva 
en el plcnario. En todo caso, para acceder a la solicitud, :on 
audiencia al Ministerio Piblico, el juez debe considerar si lo 
amerita el ndcleo familiar que dependa econ6micamente del pro
cesado, sus ingresos o los del c6nyuge o conviviente de hecho o el de 
sus hijos. De ser declarada la pobreza para litigar, el beneficiado 
queda exonerado de pagar honorarios, gastos dc hospitalizaci6n y los 
que se ocasionen dentro del proceso. En consecuencia, para los 
efectos de la defensa, aquella declaratoria implica el derecho del 
procesado aque se le designe defensor de oficio. 

2.1. Defensa de oficio 

El C6digo Proce.ail Penal caracteriza la defensa de oficio 
como un presupuesto procesal que requiere legitimaci6n o legali
zaci6n (nombramiento y disecrimiento del cargo). En el caso de 
los abogados, la Icy del Organismo Judicial los obliga a la defensa 
gratuita de los declarados pobres y de los procesados que no 
nombren defensor. Deja al cuidado de los jucces la distribuci6n 
equitativa de los casos y los faculta para imponer multas (entre 5 y 25 
quetzales) a aqu6llos que sin justa causa no cumplan con su obliga
ci6n. Puesto que el C6digo Procesal Penal dispone que los jueces 

93. Ariculos 175 a 180. 
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pueden nombrar como defensores de oficio a pasantes de los bufetes 
populares o estudiosjurfdicos de las diversas universidades del pafs,
aqudllos contraen las mismas obligaciones que los abogados en el 
ejercicio del cargo94 . 

En el caso de los pasantes de los bufetes populares, los 
directores de estos documentan a los estudiantes por medio de un 
c- iet. Ello es sufic:ente para que el tribunal que hace el 
numbramiento de defensor de oficio le reconozca la calidad de 
pasante, lo anote en una lista y en su oportunidad le asigne un caso. 

El defensor, sea cual fuera su pisici6n, s61opuede excu
sarse o renunciar al cargo si concurreu algunos de los siguientes 
supuestos: si tiene inters, es pariente, socio, amigo, hudsped, depen
diente o enemigo del acusador o del ofendido. Por esas mismas 
causas, el procesado puede pedir al tribunal la remoci6n del defensor. 

2.2. Bufetes populares 

Las universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael 
Landfvar, Mariano GAtvez y Francisco Marroqufn, a travs de 
sus Facultades de Derecho, tienen organizados y en funciona
mniento, desde el Angulo administrativo y docente, bufetes populares. 

En la Universidad de San Caries de Guatemala funcionan dos 
bufetes populares: el de la capital y el de Quetzaltenango. Fue esta 
Universidad, por medio del Acuerdo del Consejo Superior Univer
si!ario del 30 de abril de 1954, la que primero puso en funcionamiento 
un bufete popular en el pafs. Pese a ese hecho, es el tinico que 
carece de reglamento intemo y su funcionamiento se ha venido 
regulando por acuerdos emanados de la Junta Directiva de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales e instructivos provenientes
de la direcci6n del bufete popular. El denominado Bufete Popular
Central de esta Universidad tiene un Director, quien depende direc
tamente de la Junta Directiva de la Faculhad por intermedio dcl Decano, 
y supervisor por cada una de las reas penal, civil y laboral; estos 
tienen bajo su direcci6n a cinco, seis y tres asesores, respectivamente. 

94. Artlculo 154. 
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En lfnea directa, del Director dependen tres secretarias: civil, penal y 
laboral. 

El organigrama de los otros bufetes populares es similar al 
anterior. La tinica diferencia es de carActer cuantitativo en tomo a las 
dreas que atienden y al ntimero de asesores. 

En todos los bufetes populares, s6lo pueden inscribirse como 
pasantes los estudiantes que hayan cursado y aprobado ]a materia 
de Derecho Procesal Penal Te6rico. Haber cursado y aprobado
Derecho Procesal Penal Pr:ctico no es requisito para inscribirse 
como pasante, fen6meno que por lo general se refleja negativamente 
en la calidad de la defensa de los casos que se les asigna a los 
estudiantes. 

Para cada una de las ramas que atienden los bufetes populares, 
existe un instructivo. Los posantes de las universidades Rafael 
Landfvar, Mariano GAlvez y el Bufete Popular del Centro Univer
sitario de Occidente (Quetzaltenango), de acuerdo con sus respec
tivos instructivos, estn obligados a tramitar cinco casos. En el 
Bufete Popular de la Universidad de San Carlos en la capital, este 
nti!ero s6lo es aceptable en el supuesto de que los pasantes tramiten 
procesos en los tribunales departamentales. Los estudiantes que
realicen su prActica exclusivamente en los tribunales de la capi
tal, estAn obligados a promover y finalizar seis casos. Solamente 
en la Universidad Francisco Marroquin no se contempla la exigencia
de determinado ndimero de casos y, para los efectos administrati
vo-docentes, el criterio del asesor penal es el determinante para
extender la solvencia. El criterio esencial de ese procedimien
to reside en que en dicha Universidad se afirma que su objetivo 
es la excelencia acaddmica y se valora mds altamente la calidad que 
la cantidad. 

Administrativamente, los pasantes de cualesquiera de los 
bufetes populares tienen las obligaciones siguientes: registrar en 
la secretarfa el caso de cuya defensa se le haya discernido el cargo 
en el tribunal; visitar al procesado cuantas veces sea necesario y
Ilevar una historia de las visitas; presentar a la secretarfa cons
tancias de las visitas a los imputados; hacer un estudio doctri
nario del caso y presentar al asesor un proyecto del primer 
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memorial dirigido al tribunal, y promover diligencias hasta la 
finalizaci6n del proceso.

Para los efectos de vigilancia administrativa de los casosasignados, los pasantes de los bufetes populares adjuntan al expediente que del caso se lleva en la secretarfa una copia de todomemorial que presenten al tribunal. Ademds, desde el momento dela asignaci6n del caso y su anotaci6n en la secretarfa, se abren trestarjetas: registro del pasante, control de la asesorfa penal e historiadel caso desde su inscripci6n hasta ]a finalizaci6n. 
La administaci6n del bufete, por su parte, verifica la asistencia de los estudiantes, los casos que se les asignan, las notificaciones de los tribunales que reciben y las listas de los pasantesinscritos. En cuanto a la asistencia, el control mds riguroso sepractica en la Universidad Francisco Marroqufn y el mLts flexible 

en iaUniversidad de San Carlos. 
En cuanto a los asesores penales, estn obligados a presentarseen el horatio para el cual fueron conratados, analizar los estudiosjurfdicos de los pasantes y, con sus observaciones, aprobarlos.Ademds, estn obligados a asesorar directamente a los estudiantesy firmar los memoriales quo se presenten a los tribunales. La presenciaffsica de los asesores en las oficinas de los bufetes populares quefuncionan como secciones del Bufete Popular Central de la Universidadde San Carlos, no se cumple con rigurosidad. En la mayoria de loscasos, los asesores atienden a los estudiantes en sus oficinas particulares y no asisten a las instalaciones del bufete popular.

La validez acaddmica de la prActica realizada por los estudiantes solamente 
se reconoce cuando ha finalizado el proceso, sea porque fue sobresefdo o porque sd dict6 sentencia, pero dsta debeestar debidamente ejecutoriada. El hecho de que el pasante hayaalegado en definitiva o pedido la apertura a prueba del juicio nointerfiere en la valoraci6n acad6mica de la prctica.
En cuanto a la exoneraci6n de la realizaci6n de la prdcticaprocesal penal, se presentan variantes en los diversos bufetes popula

res. 
En el Bufete Popular Central de la Universidad de SanCarlos no existen normativas precisas. Sin embargo, consuetudi

91 



nariamente se acepta que los estudiantes que trabajan o hayan 
trabajado en los tribunales penales de la Reptiblica, sin expresi6n de 
cargo dentro de la jerarqufa judicial o tiempo, estAn exonerados. En 
el Bufete Popular de Quetzaltenango, el reglamento exige que los 
estudiantes hayan laborado en el Organismo Judicial por lo menos un 
aflo al momento de solicitar la exoneraci6n o que se encuentren 
trabajando como jueces de paz. Sin embargo, la administraci6n 
del bufete, antes de extender la solvencia al estudiante, lo obliga a 
practicar una prueba de aptitud. 

En el Bufete Popular de la Universidad Rafael Landfvar estAn 
exonerados de la prtctica penal los estudiantes que hayan !aborado 
seis meses o mAs como oficiales, secretarios o jueces de paz del 
ramo penal, pero antes de extenddrseles la solvencia estAn obligados 
a colaborar con el asesor penal durante un minimo de 30 horas en 
el transcurso de un semestre. 

Los estudiantes de la Universidad Mariano GAlvez son exo
nerados de la prnctica penal si han trabajado durante un aflo en los 
tribunales de primera instancia del ramo penal, pero si se presenta 
el caso de un estudiante que haya trabajado mts de seis meses pero 
menos de un aflo en aqullos, puede ser exonerado siempre y cuando 
exista dictamen favorable del director del bufete. 

Finalmente, en el caso de los estudiantes de la Universi
dad Francisco Marroquin, la exoneraci6n es facultad del Decano y 
se otorga a quienes hayan laborado durante seis meses o mds como 
oficiales o secretarios en los tribunales del ramo penal y asimismo a 
quienes coniprueben, a satisfacci6n de aqudl, haber trabajado en 
algdin bufete profesional de abogado y poseer los conocimientos 
suficientes. En todo caso, antes de extenderse la solvencia, los 
estudiantes deben asistir a la secci6n penal del bufete popular como 
asistentes del asesor penal por lo menos 15 horas en el curso de un 
semestre. 

En el Bufete Popular de la Universidad de San Carlos, 
tanto en la Capital como en Quetzaltenango, no hay estadisticas 
oficiales sobre el tipo de delitos que atienden los pasantes. El tinico 
estudio que se conoce sobre esta materia contiene datos del perfodo 
1959-1979 9'. A partir de 1979, la dinica informaci6n estadfstica 
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radica en el ntlmero de casos atendidos por afno, pero se carece de 
informaci6n sobre tipo de delito y cuantificaci6n de las actuaciones 
de los pasantes y formas de finalizaci6n de los procesos. Este estudio 
permite observar que: a) se atendieron 11.061 casos; b) de ese total, 
3.660 fueron hurtos, 2.060 robos y 1.126 estafas, es decir, el 61% 
de los casos tratados fueron delitos contra el patrimonio; c)
10.663 casos fueron ilevados hasta sentencia; d) en 9.476juicios 
los pasantes alegaron en definitiva y solamente 1.187 pidieron que 
se abriera a prueba el proceso; e) se interpusieron 231 recursos de 
apelaci6n; y, 1) solamente se presentaron 15 recursos de casaci6n. 
Asimismo que, pese a un aumento cuantitativo de casos, no ha 
variado, segtin la opini6n del Director del Bufete y de los asesores 
penales, el tipo de delito, las formas de finalizar el proceso y las 
actuaciones de los pasantes 96. 

En los restantes bufetes populares tampoco hay estadfsticas. 
Sin embargo, los directores y asesores opinan que la mayorfa de los 
casos atendidos son delitos contra el patrimonio, y que un alto 
porcentaje de estudiantes no solicita la apertura del proceso, sino que 
alega en definitiva. 

En los dos bufetes populares de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, se sostiene el criterio de que los pasantes deben patro
cinar tinicamente la defensa. Solamente en los casos implicando 
delitos de corrupci6n de menores, violaci6n, estupro, exhibici6n obsce
na y denegaci6n de asistencia econ6mica (prestaci6n de alimentos) 
se acepta patrocinar la acusaci6n, previa calificaci6n del asesor. 

En los bufetes populares de las universidades privadas se 
sostiene el criterio de que lrs pasantes tambidn deben acusar para
realizar una prActica penal completa. Sin embargo, los directores 
y asesores estiman que el mimero de casos en que se patrocina 
la acusaci6n es cuantitativamente irrelevante. 

95. 	 SOTO TOBAR Cipriano Francisco, La defensa de oficio y el Bgeete 
Popular, Guatenit, USAC, 1980. 

96. 	 Informe anual del director del Bufete Popular de la Facultadde Ciencias 
Jurfdicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala al Decano, 
Guatemala, 1986. 
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Solamente los popularesbufetes de la Universidad de San
Carlos de Guatemala tienen secciones departamentales. Al que
funciona en la capital estAn adscritos los bufetes departamen
tales de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Escuinfla, Chiquimula,
Jalapa y Cuilapa; del Bufete Popular de Quetzaltenango dependen los 
que funcionan en Coatepeque, San Marcos y Retalhuleu. En la
prctica, todos estos bufetes gozan de cierta autonomfa; la dnica rela
ci6n entre los bufetes de la capital y Quetzaltenango con sus respectivas
secciones departamentales consist en que en aqullos se lleva el 
control de la inscripci6n de los estudiantes y de los resultados finales de
los casos atendidos para los efectos de la solvencia de la prdctica penal.

Para la obtenci6n de casos, los pasantes de cualesquiera de los 
bufetes populares tienen que presentarse a los tribunales penales de 
cualquier departamento, con la finalidad de comprobar con los ofi
ciales si hay procesos en los cuales el imputado no ha propuesto
abogado defensor y se ha decretado que se le nombre de oficio.
Solamente en Quetzaltenango se presenta una modalidad diferente.
Los familiares del detenido se apersonan al Bufete Popular solici
tando asesorfa y la Secretada Penal, dentro de la lista de pasantes
inscritos y en forma rotativa, designa a uno de ellos para que visite 
al inculpado en el centro de detenci6n. Si el detenido accede, le
firmarA una nota dirigida al juez, solicitAndole el nombramiento del 
pasante como defensor de oficio; el juez accede generalmente a lo 
solicitado y ordena el discernimiento del cargo.

En ninguno de los bufetes populares se ha promovido la
declaratoria de pobreza para litigar. Hasta la fecha, no se ha
presentado el caso de que un pasante sea demandado por datlos
perjuicios por la persona a quien defendi6. Solamente en la secci6n

y 

de San Marcos del Bufete Popular de Quetzaltenango los pasantes
han tenido casos en los cuales solicitaron al tribunal que su defen
dido fuera ofdo por medio de intdrprete. Unicamente algunos
pasantes del Bufete Popular Central y de la secci6n de Antigua
Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala han 
interpuesto recursos de casaci6n. 
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2.3. Aspectos comunes a los bufetes populares 

Los estudiantes de las universidades antes mencionadas
tienen que investigar en los tribunales penales do la capital
aquellos casos en los cuales han pasado los cinco dfas sin que elsindicado haya propuesto como defensor a un abogado. De acuerdo con la informaci6n de los directores y asesores de los bufetes
populares, esta invesfigaci6n se complica cada vez mds. 

Una de las causas que dificultan al estudiante la obtenci6n dela informaci6n buscada reside elen incremento considerable depasantes. Otra iaconstituye el surgimiento, desde hace aflos, de ciertogrado de corrupci6n entre los oficiales de los tribunales penales
tienen a su cargo los procesos, quienes, en 

que 
algunos casos, solicitan

determinada cantidad de dinero al estudiante para proceder al nom
bramiento de defensor de oficio. El director y los asesores de uno delos bufetes populares afiladen que algunos estudiantes coadyuvan aldesarrollo de ]a corrupci6n, ofreciendo pago a los oficiales de los
tribunales para que se les nombre defensores de oficio.

En cambio, los directores y asesores de los bufetes nocoincidon en seflalar como otra de las causas del fen6meno citado
la procedencia universitaria de los estudiantes. Asf, por ejemplo, seseflala que cuando el pasante informa al oficial del juzgado
que estudia en una universidad privada, puesto que la mayorfa
do los trabajadores del Organismo Judicial que estn estudiandoDerecho lo hacen en la Universidad de San Carlos de Guatemala,
6stos prefieren a sus compafleros de Universidad. En cambio se
afirma que en el Organismo Judicial es cada vez mis evidente lapresencia de trabajadores que estudian en universidades pri
vadas, quienes prefieren a sus compafleros de universidad para
los nombramientos de defensores de oficio. 

Existe acuerdo entre directores yasesores de los bufetes populares en que el procesado a quien se le nombra como defensor de
oficio a un estudiante, en la prictica carece de defensor durante
todo el sumario. Muy pocas veces se cumple con el ordenamiento
legal de que al pasar los cinco dfas sin quo aqu6l proponga defensor,
el juez lo nombre do oficio. En muchos casos, el nombramiento y 
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discernimiento del cargo se realiza cuando estA por finalizar el 
sumario, y en algunos, en el plenario. 

Tambidn hay unidad de criterio en tomo a que el sistema de 
defensa penal contenido en el C6digo Procesal Penal garantiza ple
namente la defensa del procesado y se aplica sin distinci6n alguna de 
carcter dtnico, social, econ6mico o polftico. Sin embargo, existen 
diferencias en toio a la aplicaci6n responsable de ese procedimiento 
por los pasantes y defensores de oficio que son abogados. 

3. La imagen de la defensa 

Desde el punto de vista de los juzgadores, la defensa de oficio 
tanto en profesionales como en pasantes, es deficiente. Solamente los 
procesados con capacidad econ6mica para ser defendidos por aboga
do piivado gozan de una defensa caracterizada por aceptable por 
los funcionarios judiciales. 

Segtin las encuestas, la mayoria de los abogados yde los jueces 
se declaran poco satisfechos con la labor desempeilada tanto por los 
defensores de oficio como por los bufetes populares; una cuarta parte
de ellos se dicen satisfechos y otro porcentaje similar se considera 
insatisfecho. En cuanto a los reos, mds de la mitad fueron asistidos por 
un defensor de oficio, y un 31% por un abogado privado; s6lo un 2% 
lo fue por un bufete popular. La gran mayorfa manifiesta su 
insatisfacci6n tanto con respecto a su defensor privado como de oficio. 
Las causas de insatisfacci6n seflaladas por los intemos son ciertas 
expectativas frustradas de ayuda, el sentimiento de haber sido enga
flado por el abogado y la falta de comunicaci6n con dste. 

En el caso de los abogados privados, se observa con frecuencia 
la falta de preparaci6n tdcnica e incluso juridica y limitaciones 
serias en la defensa. Como causa esencial de ese fen6meno, se 
seflala la falta de especializaci6n yla prfctica mecdnica de la profesi6n, 
que impiden la utilizaci6n de todos los medios de prueba contemplados 
en el C6digo Procesal Penal. Jueces y abogados manifestaron la 
necesidad de promover la especializaci6n prioritaria en las Areas penal 
y procesal; en cambio, se le concede menor importancia a los sectores 
civil y laboral. 
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En la Capital, Quetzaltenango, Escuintla y Antigua Guate
mala, el nombramiento de un abogado como defensor de oficiono se practica, y en los departamentos en sedonde realiza, ladefensa es casi inexistente. Hay casos -Totonicapdn- en loscuales el juez se ve obligado a apercibir a) abogado de oficio para que evacdie ia audiencia al finalizar el sumario, por haberexpirado los plazos legales. El fen6meno, segtin criterio generalizado
de los juzgadores, tiene por causa el hecho de que los abogados
defensores de oficio no son pagados por sus patrocinados.

En cuanto a los defcnsores de oficio estudiantes, la bajacalidad de la defensa se atribuye por lo general a una formaci6n
universitaria deficiente, a la carencia de experiencia de los asesorespenales, a ]a inexistencia de procedimientos de control administrativo-docentes o a la ineficacia de los existentes y a la falta de concienizaci6n entre asesores penales y pasantes sobre el significado de ladefensa (aqu611os asesorando con negligencia; 6stos concibiendo
cl caso como simple estadstica para obtener la solvencia).

La defensa brindada por los bufetes populares es limitada por suconcentraci6n en ciertas ciudades. En Solol, Cobd1n, Totonicapd1n y ElQuichd, los estudiantes inscritos en cualquiera de los bufetes popularesque funcionan en el pals no realizan prictica profesional. En consecuencia, el juez se ve obligado a nombrar defensor de oficio a profesio
nales que litigan en esos lugares. La mayorfa de esos profesionales noacepta el cargo, y quienes lo hacen, en el mejor de los casos s61o alegan
en definitiva, mientras que otros dejan abandonado el proceso.


Al anterior fen6meno debesumarseel hechodeque numerosossindicados no tienen el espafloc como lengua materna y tienen que serofdos por intermedio de traductores quienes, en su gran mayorfa, noson traductores oficiales, y el juez, que en muchos casos ignora lalengua, no puede tener la certeza de que estdn traduciendo fielmentelas respuestas. Se subraya el caso de Cobdn, en donde un consi
derable ntimero de procesados indigenas que no hablan espaniol son
condenados por haberse declarado confesos. 

La carencia de una defensa "real" gratuita para personas deescasos recursos es un scrio impedimento para el logro de un sistema
de justicia eficiente y justo. La tendencia procesal penal moderna 
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sefiala el beneficio de garantizar la defensa a travds de defensores 
pagados por el Estado y encargados de defender los intereses de 
aquellas personas que carecen de los medios para obtener los 
servicios de un abogado privado para defenderlos en un juicio penal. 
Aunque muchos de los jueces estdn de acuerdo con esta posici6n, no 
sittan esta modificaci6n como una soluci6n fundamental para solven
tar los problemas con que se enfrenta el sistema de justicia. 

La opini6n de los abogados en tomo a la instauraci6n de un 
sistema de defensa p6blica est, dividida. El 57% de ellos expresa la 
necesidad de tal sistema, pero el 41% manifiesta su desacuerdo. 
De aqullos, el 58% opina que debe ser una instituci6n aut6noma, el 
30% que deberfa adscribirse a la Facultad de Dc.cho, sin especifi
caci6n de Universidad, el 3% al Organismo Ejecutivo, otro 3% al 
Organismo Judicial, el 2%al Colegio de Abogados, el 1% al Minis
terio Ptiblico y el 0,6% al Procurador de los Derechos Humanos. 

La creaci6n de un cuerpo de defensores p6blicos cuenta con 
la oposici6n de las FRcultadcs de Derecho, las cuales sienten que la 
creaci6n de este cuerpo podria acarrear la abolici6n de los bufetes 
populares, privando por lo tanto al estudiante de iaprdcticajurfdica. 

E. El Organismo Judicial 97 

La funci6n consistente en darle una soluci6n definitiva 
en derecho a los conflictos planteados entre los ciudadanos o 
entre estos y el Estado la cumple la Cone Suprema y los tribu

97. El Organismo Judicial, tanto en lo que se reficre a su organizaci6n 
como a su funcionamiento en materia penal, tiene su fundamentojurfdico 
en la Constituci6n y diversas leyes ordinarias como la Ley del Organisino 
Judicial (Decreto No.2-89 dcl Congrcso de la Reptiblica), el C6digo 
Procesal Penal (I)ccreto 52-73) y el Reglamento General de Tribunales 
(Decreto 1568 del Presidente de la Repblica de II dc junio de 1968). 
Tambi6n forman parne de la nornativa ju:. :ica del sector diversas resolu
ciones y circulates emitidas por la Cone Suprema de Justicia o por la 

Presidencia del Organismo Judicial. Conviene aclarar que en el momento de 
redactar este libro se encuentra en el Congreso de la Repiblica el proyecto 
de Icy del Servicio Civil del Organismo Judicial, y que la vigencia de la Icy 
del Organismo Judicial ha quedado aplatada hasra marzo de 1990. 
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nales dependientes de ella. Constituyen, sin embargo, excepcio
nes a este monopolio las atribuciones que la legislaci6n encomien
da a la Corte de Constitucionalidad y al Poder Ejecutivo. 

1.Estructura, distribuci6n y funciones 

En materia penal, la estructura jerdrquica del Organismo Judi
cial es la siguiente: la Corte Suprema de Justicia (Cdimara Penal), la 
Corte de Apelaciones, los Juzgados de Primera Instancia de Instruc
ci6n, los Juzgados de Primera Instancia de Sentencia, los Juzgados de 
Primera Instancia Mixtos (departamentales) y los Juzgados de Paz. 

La Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, estA 
dividida en C~maras. Cinco de los magistrados integran la C~mara 
Penal, presidida por el Presidente de la Corte, con jurisdicci6n en 
toda la Reptiblica. La Secretarfa de la Corte, con personal 
especial, atiende las distintas atribuciones que le son encomendadas. 

De las 16 salas de 'a Corte de Apelaciones que funcionan 
en todo el pals, 9 tienen competencia para conocer del rarno 
penal, pero s6lo 3 es[An exclusivamente dedicadas a este campo. 
Se integra cada una con tres magistrados, uno de los cuales acttia como 
Presidente. Cada magistrado recibe la ayuda de un oficial; ade
mis, en cada sala se cuenta con un secretario, un notificador y un 
conserje. Ocho salas esthn localizadas en la capital (2 civiles, 3 
penales, 2 de trabajo y prevenci6n social y una de familia) y seis en 
los departamentos (dos en Quetzaltenango, y una en Antigua Guate
mala, Jalapa, Retalhuleu y Zacapa). 

En relaci6n con la concentraci6n poblacional, la ubicaci6n de 
las Salas de Apelaci6n no parece ser la mls 16gica, ya que dichas 
salas estdn localizadas en los departamentos con poca densidad 
poblacional. Se ignora los criterios a que obedece esta asignaci6n 
territorial, pero el criterio geogrffico no parece ser el predominan
te, ya que en la forma en que actualmente estAn distribuidas, queda 
descubierta toda la zona norte que, aun sin contar el enorme depar
tamento de Petdn (con una muy baja densidad poblacional), es un 
territorio de extensi6n considerable; y gran pare del sur. De las 16 
Salas de Apelaciones, 9 funcionan en el departamento de Guatemala 
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(8 en la ciudad); y aunque las 5 restantes se ubican en los departa
mentos mencionados anteriormente, otros de mucha mayor pobla
ci6n (como San Marcos, Huchuctenango, Escuinda, El Quich6 y Alta 
Verapaz) no cuentan con Salas de Apclaci6n. 

Los 48 Juzgados de Primera Instancia (unos de Instrucci6n, 
otros de Sentencia, otros Mixtos y dos de Trnsito) estAn distri
buidos en la forma siguiente: 12 en la ciudad capital y los restantes 
en las 21 cabeceras departamentales y en las ciudades de Ama
dtithn, Coatepeque y Mixco. En algunas cabeceras departamen
tales funcionan dos juccos de Primora Instancia, auxiliados por 
un secretario, un ntimero de oficiales que varia en cada caso, un 
comisario y un conserje. El cuadro No. 10 muestra ]a disuov.-i6n 
territorial de estos tribunales. 

Tambi n en los Juzgados de Primera Instancia se nora una 
concentraci6n importante en la capital, donde existen 6 Juzgados 
de lnstrucci6n, 5 de Sentencia, un Juzgado Ejecutor deExhibicio
nes Personales y dos Juzgados de Trdnsito. En 11 departamcntos 
existen un Juzgado de lnstrucci6n y uno de Sentencia; 8 de estos 
departamentos corresponden a los de mayor poblaci6n, lo que parece 
indicar una asignaci6n territorial conveniente. En el resto de los depar
tamentos y en algunas poblaciones mayores s6lo existe un JLugado 
Mixto, que realiza ambas funcioncs (instrucci6n y sentoncia). 

De los 74 Juzgados de Paz (lei ramo penal, 13 estn 
localizados en la capital y 61 Juzgados Mixtos en las cabeceras 
departamentales y municipales. En 246 municipios, la funci6n 
jurisdiccional de paz la tenian asignada los Alcaldes Municipales, 
en tanto no se crearan losjuzgados menores (algunos comarcalcs). 
Se estima que en 1988, de' ido al mandato constitucional que les ha 
quitado la funci6njurisdiccional a los Alcaldes Municipales, entrarin 
a funcionar aproximadamente 70 juzgados menores (algunos co
marcales) y 176 alguaciles para auxiliarlos, nombradospor la Corte 
Suprema a propuesta de las asambleas do la comunidad 

98. 	 A mediados de 1988, e habian nonbrado ya 42 de estos jucces en todo 
el territorio de laRepdblica, esperindose nombrar un nimero similar en 
elresto dcl aflo. Atdn no se ha nombrado ningin alguacil. 
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Cuadro No. 10
Distribuci6n de Juzgados de Primera Instancia 

Localidad 

Guatemala 

Escuintla 

Jutiapa 

Santa Rosa 
Izabal 
Alta Verapaz 
Chiquimula 
Quetzaltenango 
Huehuetenango 
San Marcos 
El Quichd 
Suchitpqauez 
Baja Verapaz 
AmatitlAn 
E!Petn 
Jalapa 
El Progreso 
Zacapa 
SololA 
Sacatepdquez 
Chimaltenango 
Retalhuleu 
Coatepeque 
Mixco 

TOTAL 

por tipo y departamento (1986) 

Instruc Sentencia Ejecutor Trins. Mixto Toal 

6 5 1 2 
 14
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1 
 2
 
1 1. 2
 

1 1
 
1 1
 
I I
 
1 1
 
1 1
 
1 

1 I
 
1 1
 
1 1
 
1 1
 
I 1
 
1 1
 

17 16 1 12
2 48
 

Fuente: Gaceta de los Tribunales, IISemestre 1986. 
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El cuadro No. 11 muestra la distribuci6n territorial de 
los Juzgados de Paz. Poede observarse que s6lo en la ciudad de 
GuateMala hay juzgados de paz especializados (penales, civiles y de 
w'ansito). En el resto de los departamentos son mixtos, es decir, que 
conocen de todas las materias. 

Cuadro No. 11
 
Distrlbucl6n de Juigados de Paz por tipo y departamento (1986)
 

Localidad 
Ciudad de Guatemala 
Municipio de Guatemala 
Alta Verapaz 
Baja Verapaz 
Chimaltenango 
Chiquimula 
El Progreso 
El Pet6n 
Escuinda 
Huehuctenango 
Izabal 
Jalapa 
Jutiapa 
Quetzaltenango 
Quichi 
Retalhu*eu 
Sacatep6quez 
San Marcos 
Santa Rosa 
Sololi 
Suchitep&:uez 
TOTAL 

Penales Trfnsito. Mixto Total 
13 4 17 

8 8 
5 5 
1 1 
2 2 
3 3 
I I 
3 3 
6 6 
1 1 
4 4 
2 2 
2 2 
4 4 
2 2 
3 3 
1 1 
5 5 
4 4 
1 1 
3 3 

13 4 61 78 

Fuente: Gaceta de Los Tribtmaris, IISemestre 1986 
Norw: Eft lit s61o incluye ha dqpedendas que fhucionan indepandientemente 
ocno Juzgado. de pa. 
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Actualmente, Is principales dependencias administrativas 
de la Presidencia del Organismo Judicial son: 1)el Servicio Mddico 
Forense; 2) la Tesorerfa del Organismo Judicial; 3) el Archivo 
General de Protocolos; 4) el Archivo General de Tribunales; 5)
el Patronato de Crceles y Liberados; 6) el Departamento de 
Estadfsdca; y 7) la Bibioteca. El Decreto 74-70 del Congreso de 
la Repdblica agieg6 como octava dependencia ia Supervisi6n 
General de Tribunales. En la actualidad funcionan veintisiete 
dependencias. Algunas de elias, debido a su caracter eminentemente 
administrativo, prestan un importante apoyo a la administracidn; 
merecen destacrase el Departamento de Recursos Humanos y la 
Dirocci6n Financiera. 99 

L.a funci6n de administraci6n de justicia en el campo
penal otorga al empleado o funcionario la facultad de exigir la 
colaboraci6n de cualquier otro servidor pdblico o de cualquier ele
mento que forme pare de la sociedad, para investigar el delito. El 
Organismo Judicial estA revest.do asi de un poder que se justifica en 
raz6n del mantenimiento del orden social. 

Cada dependencia del Organismo Judicial actda en forrna 
separada, constituyendo 6rganos aislados sin una integraci6n coor
dinada o pequeflos sisterias sin la interacci6n necesaria que per
mita responder al esquema de un Organismo Judicial considerado 
como vim gran estructura integrada o como un sistema interrelacio
nado con sus respectivos subsistemas. La bdsqueda de un hilo con
ductoro interacuvo entre todas las dependencias del Organismo, tanto 
en t~tninos de un flujo adecuado de trabajo, como de la presencia
de un centro comdn de infmhwaci6n, es un heclho que se ha eviden
ciado a lo largo de ia !Av ;.tigacidn. Cada unidad se considera un 
esamento, ligado exclusivamente cop la Secretarfa General o con la 
Preuidencia del Organismo Judicial. El grado de centralizacidn 
creado amenaza con paralizar un apropiado desarrollo de cada 

99. 	 Si e sprobameaw5 prmycyo de Ley del Scrvicio Civil del Orga
nino ludi ce" d2nmwwA at ifan mpates funcines 
dmro de ma ooboepcdd de reucnmcswra admi.araiva. Pee a ello, 
se mutmdcda uit funs couaiwida enlaAncu del Organismo 
lndid. 
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unidad administrativa, afectando una respuesta conjunta y cohe
rente a las demandas que formula la sociedad. 

En la Secretaria General de la Presidencia se toman decisiones
tales como: nombramientos de personal, calificaci6n de concursos
de cotizaci6n o licitaci6n para adjudicaci6n de compras y contrata
ciones, aprobaci6n de 6rdenes de compra y pago, y aprobaci6n de
solicitudes de equipo o materiales y celebraci6n de eventos varios. 

2. Controles 

Debido a la independencia de que goza el Organismo
Judicial, los tinicos medios de control externo son, en determina
dos casos, los procedentes del Congreso de la Reptiblica, do la Corte
de Constitucionalidad y de la Procuradurfa de los Derechos Humanos. 

Dentro del Organismo Judicial, cada uno de los i tegrantes
del mismo es responsable porel cumplimiento de sus atribuciones 
ante el superior jerdrquicc, las partes y La sociedad. Las sanciones 
a las cuales estAn sujetos los funcionatios judiciales puedon
abarcar desde el apercibimiento, el pago de una multa, la destitu
ci6n, y la ckrcel cuando su actividad constituya delito, hasta el pago
do daes y perjuicios que se causen a terceros. 

En el cumplimiento de la funci6n jurisdiccional, puede apreciarse la existencia de medios de conlrol vales como los recursos que
pueden ser interpuestos por las panes; entre ellos figuran los de 
amparo e inconstitucionalidad, que comparten Ics tribunales ordinarios y la Cone de Constitucionaildad, entidad independiente del
Organismo Judicial. Los parliculares pueden acudir tambidn a la
Supervisi6n General de Tribunales, la cual fiscaliza !a gesti6n judicial
de todos los tribunales yjuzgados del pafs, asf como la de los servicios 
medico forenses. 

La Supervisi6n General de Tribunales, dependencia adminis
trativa de la Presidencia del Organismo Judicial, no obstante laimportancia del papel que !e crrsxn en materia de control, tiene 
una organizaci6n precaria; estA integrada por un Supervisor Gene
ral y un Supervisor Auxiliar, ambos con tftulo de Abogado y Notario.
El resto del personal (un secretario y tin oficial para cada uno do los 
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dos supervisores y un oficial recepcionista) es prestado por otras
dependencias. Los Supervisores actan de oficio y a solicitud de los
particulares. En el aflo 1986, por ejemplo, recibieron 834 expedientes
de quejas escritas, y rindieron 790 informes a la Presidencia del
Organismo Judicial; se acus6 un promedio de 10 quejas orales diarias, 
se visitaron 54 tribunales del interior de la Repiblica y se llevaron 
a cabo visitas constantes a la Torre de Tribunales. Los supervisores
evactian un promedio de 20 consultas diarias, dedicando cl 60% de su
tiempo al trUmite de expedientes, el 30% a quejas orales y consultas 
y el 10% a visitas a los tribunales. 

Otro medio de control contemplado en la ley pero que en la
prkctica no se da, es la revisi6n de la instancia inferior por la superior 
y, dentro de cada tribunal, la revisi6n de mesas pot pal'te del juez.
Sobre el particular se ha podido establecer que las salas pi2:tican en
promedio una revisi6n anual, pero 6sta no tiene la exhaustividad
 
deseable; en cuanto a las revisiones de mesa, los jueces manifiestan
 
carecer de [icnipo para Ilevarla a la pr~ctica y se quejan de la falta de
calidad de sus subaltemos, espocial-nente de los oficiales. 

La Secretarfa de la Corte Suprema de Justicia ejerce algtin
control sobre los jucces de primera instancia de instrucci6n y
sentencia a trav6s de la distribuci6n de juicios y el estableci
miento de conracardtulas, quo penniten revisar cada proceso y
verificar qu6 diligencia-s se practicaron y en qu6 folios figuran.

La sanci6n mdis severa para regular la actividad judicial es la
destituci6n del funcionario. La destitucion opera por causales que son 
comunes para todos los servidores ptiblicos: negligencia, incapacidad,
mala conducta y comisi6n de delito. La facultad de destituir reside en 
la autoridad nominadora que, segfin el caso, es el Congreso para los
magistrados, la Corte Suprema de Justicia o la Presidencia del Orga
nismo Judicial. 

La destituci6n de losjueccs puede darse ms ficilmente que la 
de los magistrados. Una de las causales de destituci6n de mds diffcil
manejo es la relativa a la ininoralidad o corrupci6n en la administraci6n 
de justicia ya que es neccsruio que se presenten pruebas que den lugar
al despido del juez, lo cual resulta harto difcil. En algunas ocasiones,
cuando las denuncias se presentan sin prueba pero la mala conducta 

105
 



del juez es del dominio ptiblico, se le puede deslituir; sin embargo, al 
no existir la causa justa demostrada, el despedido puede reclamar el 
pago de indemnizaci6n, acci6n que se venfa ejerciendo ante la 
Junta Nacional de Servicio Civil (aplicfndose supletoriamente la 
Ley de Servicio Civil propia del Organismo Ejecutivo), hasta las 
postrimerfas del presente aflo, en que la Core Suprema de Justicia 
emiti6 una resoluci6n en virtud de la cual el conocimiento de casos de 
conflicto labural de funcionarios y empleados del Organismo Judicial 
es compe!encia exclusiva de 6sie. Un juez de primera instancia 
depaitamental que fue destituido, obtuvo de la Junta Nacional d-
Servicio Civil una resoluci6n que ordenaba a la Core Suprema de 
Justicia, como autoridad nominadora, restituirlo en el puesto o indem
nizarlo; el juez opt6 por la restituci6n y la Core se neg6. Rvcurri6 
en amparo contra la Core Suprema de Justicia y, con fecha 30 de 
noviembre de 1987, la Cone de Constitucionalidad declar6 con lugar 
el amparo, ordenando la restituci6n del juez, el cual se encuentra 
actualmente desempefiando el puesto 100 

Lo antes referido hace sentir la necesidad perentoria de la 
elaboraci6n del proyecto de Ley de Servicio Civil del Organismo 
Judicial (actualmente en estudio ante el Congreso) que permita atender 
con mayor celeridad y certeza estos y otros aspectos de administraci6n 
de personal 101 

Segtin las eacuestas, el 42% del conjunto de los jueces 
entrevistados so mostr6 satisfecho con las prActicas de supervisi6n, 
en tanto que el 54% manifest6 su insatisfacci6n con las mismas. La 
may, - satisfacci6n se da entre los jueces de paz, la mayorfa de los 
cuales (el 57%) se declaran satisfechos, mientras que la mayorfa de 

100. 	 VerPrensa Libre de fecha 1-12-87. 

101. 	 El proyecto de Ley de Servicio Civil, sometido para su aprobaci6n ante 
el Congreso de la Repiblica, prev, I&creaci6n de la carrera judicial, de I& 
cartera de auxiliar de justicia y la carrra administrativa dentro del 
Organismo Judicial. Tambidn establece un nuevo sistena de clasifi
caci6n de puestos y salarios, con un ente adminiswrativo al que se 
referida twda la administraci6n del personal, aunque sujeto en filtima 
instancia a la Cone Suprema, que conserva todas sus facultades administra
tivas en forma asln bastante centralizada. 
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los jueces de primera instancia y de los magistrados (el 63% y el 

67% respectivamente) se dicen poco satisfechos o insatisfechos. 

3. Personal 

3.1. Magistrados y jueces 

En 1988 habfa un total de 9 magistrados de la Cone Suprema,
52 magistrados en la Corte de Apelaciones, 73 jueces de primera
instancia y 146 jueces de paz, distribuidos en la forma indicada en 
el cuadm No 12. 

Cuadro No. 12
 
Distribuci6n del personal judicial,
 

segfin nivel y ubicaci6n, 1988
 

Nivel Capital Interior Total 

Corte Suprema 9 9 
Corte de Apelaciones 34 18 52 
Juzgados de la Instancia 40 33 73 
Juzgados de Paz 42 104 146 
Secretarios 100 138 238 
Oficiales 343 431 774 
Notificadores 126 
Comisarios 73 
Alguaciles 200 

Fuente: trabajo de campo 
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Selecci6n y nombramiento 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son 
nombrados por el Congreso, quien designa directamente a cuatro 
de los nueve magistrados, siendo seleccionados los otros cinco de 
una n6mina de treinta candidatos propuestos por una Comisi6n de
Postulaci6;, integrada por los decanos de las Facultades de 
Derecho de las distintas universidades del pafs, un ntinero 
equivalente de miembros electos por )a Asamblea General del 
Colegio de Abogados y Notarios y un representante del Organis
mo Ju6icial, nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Los 
magistrados eligen a quien va a desempeflar las funciones de Presi
dente. 

Los magistradcs de las Salas de la Cone dc Apelaciones 
son electos tambidn por el Congreso, siendo seleccionados de una 
n6mina propuesta por la Corte Suprema de Justicia. Una vez nom
brados, la Corte Suprema de Justicia los designa para las 
Salas y puestos correspondientes. 

Los jueces, tanto de primera instanciq como de Paz, son
nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados y
jueces de Primera Instancia son electos y r.ornbrados, respec
tivarnente, para un periodo de cinco aflos; se permite la
reelecci6n o un nuevo nombramiento para otro perfodo igual.

Para los magistrados yjueces de Primera Instancia se exigen
los requtistos siguientes: scr guatemalteco de origen, de recono
cida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudada.os 
y ser abogado colegiado. Adicionalmentr., para los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, se requiere ser mayor de 40 aflos, haber 
desepmpeflado un perfodo completo como magisirado de la Corte 
de Apelaciones o de los tribunales colcgiados que tengan la misma 
calidad, o haber ejercido la profesi6n de abogado par mds de 10 
ailos. Los magistrados de la Corte de Apelaciones deben ser 
mayores de 35 aflos, haber sido jueces de primera instancia o haber 
ejercido la profesi6n de abogado por mds de 5aflos. Con respecto a 
los jueces de paz, nombrados por la Cone Suprema de Justicia, los 
criterios de selecci6n son mds reducidos; por ejemplo, no se exije la 
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calidad profesional y se toma en cuenta el archivo de mritos 
y anwecedentes que leva el Departamento Adninistrativo de Per
sonal. 

Aunque en genenal I Congreso y la Corte Suprema respetan 
estos criterios para efectos de selecci6n, pueden identificarse casos 
en que, adeinds, ha sido determinante la relaci6n polftica con el 
partido oficial. 

La encuesta practicada entre abogados y funcionarios del 
Organismo Judicial muestra una opini6n mAs crftica sobre este 
tema entre los primeros y ello, independientemente del tipo de 
tribunal considerado. En general, puede afirmarse que aproxima
damente dos abogados de cada tres consideran inadecuada la 
forma de selecci6n y nombramiento de los funcionarios judiciales 
(uno de cada tres la estima adecuada), mientras que esta 
proporci6n queda invertida en las respuestas dadas por magis
trados yjueces (de cada tres, dos consideran la forma de selecci6n 
y nombramiento adecuada y uno inadecuada)(v6ase el cuadro No. 
13). 

La principal raz6n de una selecci6n y nombramiento inade
cuados es el compadrazgo y la influencia polftica, considerando 
los entrevistados que estas circunstancias se dan mAs con 
respecto a los magistra-dos de la Corte Suprema y de la Corte de 
Apelaciones (asf piensa en ainbos casos el 61% de los abogados 
y el 69% de los jueces) que con relaci6n a los otros tribunales (un
promedio aproximado del 4 2%); le siguen las relaciones de amistad. 

Las encuestas indican asimismo, en porcentajes consider
ables para todos los casos, que la influencia polftica y la axnistad 
son los criterios que prevalecen en la selecci6n del personal 
judicial. En cambio, la experiencia y la capacidad figuran en rangos 
muy inferiores. 
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Cuadro No. 13
 
Opini6n sobre la seleccl6n y el nombramiento de magistrados
 

y jueces(en porcentajes) 

Categorfa Jueces Abogados 

Mag. Corte Suprema 
-adecuada 66 39 
-inadecuada 31 57 
- NSINR 3 4 

Mag. C. Apelaclones 
- adecuada 60 37 
inadecuada 38 58 
- NS/NR 2 5 

Jueces la Instancia 
-adecuada 59 30 
-inadecuada 36 65 
- NS/NR 5 5 

Jueces de Paz 
-adecuada 60 31 
- inadecuada 37,5 63 
- NS/NR 35 6 

Carrera judicial 

La Constituci6n establece la carrera judicial y seflala que la 
Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial regulari todo lo 
referente a los funcionarios y empleados del Organismo Judicial. 
Hasta el monento, tales disposiciones s6lo son letra muerta, pues ni 
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estA en pi&ctica la carrera judicial ni se ha promulgado la Ley de
Servicio Civil del Organismo Judicial.

Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen a sucargo la coordinaci6n de las actividades encaminadas a a elaboraci6n del proyecto de Ley de Servicio Civil del Organimo Judicialy al establecimiento de la carrera judicial, lo cual se esperaba queocurriera en 1988. EsW operando una unidad con el nombre deClasificari6n de Puestos y Salarios (CLASEP) y se ha contratado una firma privada de consultoria para el mismo prop6sito.
El establecimiento de la carrera judicial fue seflalado por el80% de losjueces encuestados como la soluci6 ms importante paramejorar )a administraci6n r'e justicia. Aunque dicha carrera no estdatin legislada, la mayorfa de losjueces (el 83,5%) opinan que se puedehacer en el actual sistema. Los que concluyen lo contrario citancomo principales obstAculos el hecho de que los nombramientos sedeben al compadrazgo y no a la capacidad del candidato (el 21%) yla carencia de una ley de servicio civil (el 14%).

Pese a la carencia de canera judicial debidamente estructurada, puede observarse ]a existencia de una carrera judicialinformal al examinar el tiempo que los jueces han laborado en elOrganismo Judicial: 17 atlos para los magistrados, 12 para losjueces de primera instancia y 11 para los de paz. De los 85jueresencuestados, solamente uno no habfa ocupado ningtin tipo depuesto en el Poder Judicial antes de su actual nombramiento. Lospuestos mis comunes son los de oficiales (22%) y secretarios 
(15,5%).

El cuadro No. 14 indica los puestos que, segtin las encuestas,los funcionarios judiciales han aesempenado en la administraci6n
de justicia antes de su nombramiento actual. Se observa que porcentajes considerables de magistrados y jueces de primera instancia han desempeflado antes 
 funciones judiciales del mismo rangoo del rango inferior. En cambio, los jueces de paz proceden engeneral de puestos de oficiales y secretarios. Con los matices que seimponen, estos datos parecen corroborar la existencia de una carrem 

judicial informal. 

Ill 



Cuadro No. 14 
Otros puestos desempefiados por jueces y magistrados 

en la administracifn de justicia 
(en porcentajes) 

Otros Puestos Magistrados Jueces de Jueces 
lera Inst de Paz 

Magistrado o 
suplente 39 -

Juez de lera 
instancia 22 23 

Juez de paz A 11 
Fiscal 10 
Secretario - 7 19 
Oficial 11 20 32 
Comisario 6 3 
Otres 22 27 30 
NS/NR - 5 

Con respecto a su prdctica jurfdica anterior, pera los 
magistrados la principal fue en derecho civil (el 65%), seguida del 
derecho administ-ativo, laboral y penal (el 6% en cada uno de los 
tres casos); para los jueces de priniera'instancia, la principal prictica 
fue asimismo lo civil (el 76%), seguida de lo penal (el 10%), lo 
laboral (el 3%) y los asuntos generales (ot"o 3%); pamt losjueces de 
paz, la experiencia la tuvieron en materia civil (el 58%), administra
tiva y penal (el 8% en cada uno de los dos casos). 

Formaci6n 

En el pasado, el Organismo Judicial no ha considerado pricri
tario el tema de la formaci6n de magistrados y jueces. S61o a mediados 
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de 1986 se ha agregado a la organizaci6n administrativa del Organist
Judicial una unidad de Recursos Humanos, dentro de la cual 
localiza el Departamento de Capacitaci6n, integrado por un jefe. 
tdcnico, un asistente y un secretario. 

Se pretende que el aflto 1988 sea determinante para que los 
prograinas de formaci6n se orienten de mejor manera, ya que
sin la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, sin una 
adecuada clasificaci6n de puestos y salarios y sin polfticas de 
administraci6n de personal, no es posible diseflar programas
eficaces de formaci6n. Aun presupuestariamente no se cuenta con 
la disponibilidad debida, por lo que hasta el momento s6lo se han 
llevado a cabo algunos eventos en cooperaci6n con otras entidades 
nacionales e intemaci)nales. 

Segdn Las encuestas, el 83% de los magistrados, cl 90% de los 
jueces de primeia instancia y el 89% de losjueces de paz conside
raron que es necesario recibir capacitaci6n para mejorar el desem
peflo de su funci6n; las principales dreas seflaladas fueron el derecho 
penal, el derecho civil y el derecho procesal civil. 

La especializaci6n existe dinicamente cuando el profesional
abraza vocacionalmente una de las ramas del Derecho y ejerce 
su profesi6n, efectda estudios como autodidacta o practica la 
docencia en dicha rama. Algunos profesionales del Derecho se han 
especializado en universidades extranjeras. Debido a la situaci6n 
precaria en este aspecto, la formaci6n especializada no es un 
requisito determinante en las personas que puedan ser electas o 
nombradas para el desempeflo de un cargo de magistrado o de 
juez. 

Remuneraci6n 

En el Organismo Judicial no existe una polftica definida 
respecto a los sueldos de su personal. Durante el anto 1987, el 
personal recibi6 un aumento considerable debido al incremento en la 
asignaci6n a dicho Poder. Los sueldos de magistrados y jueces en este 
afto eran de 8.875 quetzales mensuales para el presidermte de la Corte 
Suprema, de 4A85 para los demAs magistrados de este tribunal, de 
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2.244 para los magistrados de la Core de Apelaciones, de 1.675 par
los jueces de Ia Instancia y de 1.215 quetzales para Icsjueces de Paz 1 2. 

Para efectos de comparaci6n, el ingreso mcnsual que en el Poder 
Ejecutivo tienen algunos empleados y funcionarios es el siguiente: un 
Viceministro (4.075 quetzales), un Director General (2.050) y un 
profesional del Derecho (1.325).

El conjunto de los funcionarios judiciales considera que su 
remunerai6n es poco adecuada; asf opinan el 44% de los magis
trados, el 60% de losjueces de primera instancia y el 46% de losjueces
de paz. La insatisfacci~a mds fueie con respecto a este punto se 
encontr6 entre los magistrados de la Cone de Apelaciones, quizs 
por considerar que su responsabilidad es mayor al recibir los 
procesos en apelaci6n o en consulta y ser ellos quienes toman la 
tltima decisi6n respecto a la libertad o iaprisi6n de un procesado. 

Caracterfsticas personales 

Entre los nueve magistrados de la Corte Suprema, s6lo existe 
un miembro del sexo femenino. De los magistrados de la Corte de 
Apelaciones, el 7%son mujeres, yde los jueces de primera instancia,
el 11% tambi6n lo son. S61o hay una mujer entre los 10 jueces
superiores especializados (familia, menores, cuentas y otros). Con 
respecto a los jueces de paz, de los 89 jueces listados por el Poder 
Judicial, 9 (el 10%) son mujeres. De Jo anterior se deduce que la 
participaci6n de las mujeres en la administraci6n de justicia es pobre, 
y su participaci6n en el Organismo Judicial se da principalmente en 
aquellos campos tradicionalmente clasificados como aptos para el 
sexo femenino (familia, menores) o en posiciones de apoyo o admi
nistrativas. 

La edad promedio de los magistrados de la Corte de Apela
ciones es de 56 aflos; la de los jueces de primera instancia es 
aproximadamente de 42 aflos, mientras que los jueces de paz tienen 
una edad promedio de 36 aflos. 

102. 	 Estos sueldos incluyen diversos beneficios suplementariom, tales corno 
aguinaldo, prima de antigaeidad, etc. 
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De los magistrados yjueces de primera instancia entrevista
dos (18 y 30, respectivamente), ninguno se identific6 como natural 
y solamente el 5%de los jueces de paz se identific6 como tal. 

Con la excepci6n de los jueces de paz, es requisito el tftulode abogado para ser juez. Sin embargo, de las encuestas se despren
de que si bien la totalidad de los magistrados y de los jueces deprimera instancia son abogados, solamente lo son el 32% de los
jueces de paz. Los niveles educacionales de los jueces de pazvarian, p. ro la media es de 15 aflos de educaci6n o sea nivel
universitario, con s6lo el 1% con menos de primaria y el 2% con 
menos de secundaria 103 

La Constituci6n establece que "la funci6n de magistrado
o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos
directivos en s-ndicatos y partidos polfticos, y con la calidad de 

' 4ministro de cualquier religi6n"' . 
Los magistrados y jueces tienen la obligaci6n de residir en

el lugar donde ejercen jurisdicci6n y solamente pueden alejarse
de 61 con el permiso de la autoridad superior. Esta imposici6nacarrea serios problemas, ya que numerososjueces no parecen estardispuestos a residir en zonas lejanas a las ciudades mis importantes. 

3.2. Personal subaltemo y de apoyo 

El personal subalterno y de apoyo de magistrados y jueces lo
constituyen los secretarios, oficiales, comisarios y conserjes.

Cada una de las salas de la Corte de Apelaciones para el ramo
penal (9 en total) tiene asignado el personal subalterno siguiente: 1secretario, 4 oficiales, 2 notificadores y un conseje. Los Juzgados dePrimera Instancia estin conformados, adems del juez, por un secreta
rio, un ntmero variable de oficiales (de 3 a 8) y un comisario. En la
capital, los Juzgados de Primera Instancia penal de Sentencia son 
103. Esta situaci6n variari considerablemente cuando se nombren a todos losjueces comarcales quienes, dentro de los requisitos mnimos que se lei

exigirin, estA el ser abogados ttulados. 

04. Artfculo 207, pirrafo 3. 
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auxiliados por una secretaria taqufgrafa cuando es necesario, y se las 
proporciona la planta administrativa de la Corte Suprema de Justicia. 
Los Juzgados de Paz manienen la misma organizaci6n, en cuanto a 
personal, que los de Primera Instancia, con la inica variante de que en 
algunos municipios de Alta Verapaz y Quich6, uno de los oficiales se 
desempefla como traductor del dialecto del lugar. 

Los Tribunales de Primera Instancia de. la capital, para los 
efectos de obtener un dictamen sotre las condiciones sociales y 
econ6micas de los procesados, acuden al Servicio de Informaci6n 
Social, que funciona en la Torre de Tribunales y asigna a un trabaja
dor social para tal efecto. En los Juzgados de Primera Instancia 
departamentales, ademds del personal indicado se cuenta con un 
trabajador social, que tambidn es subaltemo del juez. 

En el caso de los alcaldes municipales que ain ejercen 
funci6n jurisdiccional, la labor de secretarfa recae en el secretario 
municipal, quien no recibe remuneraci6n por tal labor. 

Segtin las encuestas, el 67% de los magistrados, el 40% de los 
jueces de primera instancia y el 32% de los jueces de paz se declaran 
sarisfechos con la cantidad del personal subalterno de los juzgados. 
Las personas que indicaron la insuficiencia de este tipo de personal 
manifestaron que se necesitaba sobre todo mds oficiales auxiliares y 
notificadores. 

Las encuestas indican ademds que, segdin los magistra
dos, la funci6n principal de su secretario consiste en tramitar 
expedientes yautenticar su firma; segtin losjueces, la de supervisar 
el personal del juzgado. En cuanto a sus actividades jurisdicciona
les, las principales son levantar cadAveres (2 1%), hacer de juez 
(21%) y el reconocimiento judicial (14%); esto indica la 
importancia que tiene el personal de apoyo en la labor cotidiana de 
los tribunales. 

El personal subaltemo de salas y juzgados es nombrado por 
la Corte Suprema de Justicia. Esta cuenta para ello con el apoyo 
del Departamento Administrativo de Personal, que lleva un registro 
de los que solicitan plaza para desempeflarse en el Organismo 
Judicial. La unidad de Recursos Humanos es la encargada de 
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practicar al aspirante un examen sicom6trico, el cual mide habilida
des psicol6gicas de tipo general 

Las encuestas han revelado altos grados de insatisfacci6n (un
67% de los abogados y un 48% de los jueces) con el sistema de 
nombramiento del personal subalterno. El nivel de descontento 
mAs alto entre los jueces fue expresado por los jueces de primera
instancia (el 63%). Las principales causas d descontento fueron 
similares a las seflaladas con relaci6n a ia selecci6n de los jueces: 
compadrazgo, influencia poliftica y amistad. 

El control sobre la conducta del personal subaltemo ]a ejerce
la Presidencia de la Cone Suprema ya que, en ausencia de la Ley 
del Servicio Civil del Organismo Judicial, se aplica la Ley de dicho 
Organismo Judicial1°6 . Las faltas o deficiencias que los funciona
rios y err.,leados administrativos del Organismo Judicial, los 
Secretarios, Oficiales y demAs empleados de los tribunales come
tieren en el desempeflo de sus deberes, son sancionadas, segiin la 
gravedad del caso, por amonestaci6n privada, censura por escrito,
multa que no exceda de veinticinco quetzales y remoci6n. 

Los emolumentos que recibe el personal subalterno dejuoces 
y magistrados oscila entre 1.218 quetzales mensuales para los 
secretarios de sala, 657 para un oficial de sala y 466 para un conserje. 

Al personal subalterno o de los tribunales no le es aplicable la 
limitante constitucional de jucces y magistrados en cuanto a no 
desempeflar otro empleo o cargo pdblico, siendc tdnicos requisitos 
que no haya incompatibilidad de horarios y que corresponda a una 
actividad docente o en centro asistencial. No obstante, es excep
cional que exista un empleado de los tribunales desempeflando dos 
puestos en las condiciones indicadas. 

Los oficiales y secretarios pueden obtener algtin ingreso
adicional en el Organismo Judicial por la elaboraci6n de certifica

105. 	 Los secretarios de las salas de la Corte de Apelaciones y de los Juzgados de 
Primera Instancia, deben ser notarios, guatemaltecos y estar en el disfrute 
de sus derechos. A los secretarios de los Juzgados de Paz y a los oficiales 
de Primera Instancia y de Paz se les exige generalmente que sean estudiantes 
de Derecho en los ditimos afios. Con el comisario, la exigencia es menor. 

106. 	 Artfculo 29, no. 22. 
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ciones, las que, de conformidad con la ley, dan derecho al cobro de 
0,50 quetzales por hoja. En el ramo penal no ocurre como en el civil, 
en el que hay determinadas actuaciones (jpor ejemplo, embargos, 
pregones, etc) que generan algdn pago de honorarios conforme a la 
tarifa o arancel autorizado por la Corte Suprema de Justicia. 

4. Presupuesto 

Durante los aflos anteriores a la nueva Constituci6n de 1985, 
el Organismo Judicial era tratado como cualquier otra entidad del 
aparato estatal y su presupuesto requerfa a aprobaci6n del Organis
mo Ejecutivo. Este fijaba las asignaciones anuales provenientes de 
los ingresos ordinarios percibidos por el Estado; adicionalmente, el 
Organismo Judicial manejaba sus ingresos privativos, que no inte
graban el presupuesto, y procedfan de multas I otros conceptos 
generados por la administraci6n de justicia. Segoin la Direcci6n 
Financiera, no siempre se obtuvo la fijaci6n de asignaciones con
forme a las necesidades justificadas en el anteproyecto presen
tado por el Organismo Judicial; en muchos casos se considera 
que la respuesta fue de un 30% de los requerimientos. 

La Constituci6n fija entre las garantfas del Organismo 
Judicial su independencia econ6mica. Para garantizar esta inde
pendencia se le asigna un mfnimo del 2% del presupuesto de Ingresos 
Ordinarios del Estado "que debeni entregarse a la Tesorerfa del Orga
nismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el 
6rgano correspondiente. Son fondos privativos del Organismo Judi
cial los derivados de la Administraci6n de Justicia y coiresponde a la 
Corte Suprema de Justicia su inversi6n, la cual sert conforme a la leyy 
publicAndose el detalle de los gastos que se hagan de dichos fondos" . 

En 1987, el Organismo Judicial recibi6 una asignaci6n equi
,alente al 2,5% del presupuesto nacional; de esta asignaci6n, se le 
otorg6 a la Corte Constitucional una parte enuivalente al 0,5% del 
2% del presupuesto nacional. Sin embargo, existe oposici6n en el 
Organismo Judicial a continuar esta prictica. 

107. Artlculo 213. 
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En el cuadro No. 15 se presenta el presupuesto otorgado al
Organismo Judicial durante el perfodo 1979-1987. Comao se puede
notar, el cambio mAs brusco tuvo lugar en 1987, cuando aasigna
ci6n del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado pam
el Organismo Judicial signific6 un incremento del 224% con respec
to al aflo anterior. El incremento es sustancial, ya que no obedece a
ju, s monetarios sino a una disposici6n de tipo constitucional, que

le ha permitido al Organismo Judicial contar con mts fondos para su 
propio prcsupuesto. 

Cuadro No. 15
Presupuesto asignado al Organismo Judicial (1980-1987) 

Afilo 
Monto 
asignado 

Monto 
deflatado* 

Variaci6n 
anual 

Variaci6n % 
anual en 

(miles de quetzales) % trminos 

reales 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

8.239 
8.267 
8.307 
8.343 
8.448 
8.775 
9.729 
31.579 

4.943 
4.464 
4.485 
4.338 
4.224 
3.33t 
3.697 
12.000 

11,50 
0,34 
0,48 
0,43 
1,26 
3,87 
10,87 

224,60 

-33,1 
-9,7 
0,5 
-3,3 
-2,6 

-21,1 
10,9 

224,6 

* Se toma como base el poder adquisidvo del quetzal cor base en el aflto 
1985. 
Fuente: Roberto LOPEZ, Centroajnrica, la crisis en cifras, San Jos6, Costa Rica, FLACSO y Departamento de Evaluaci6n Presupuestaria de la Di

recci6n T~cnica del Presupuesto, Ministerio de Finanzas PNiblicas. 
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Aunque la norma constitucional establece que la asigna
cidn no menor del 2% del Presupuesto :'e Ingresos Ordinarios 
del Estado "deberi entregarse a la Tesorerfa del Organismo Judicial 
cada mes en forma proporcional y anticipada por el 6rgano 
correspondiente", el Ministerio de Finanzas Pdibiicas, por falta de 
liquidez, no habfa cubierto en noviembre de 1987 las cuotas corres
pondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviem
bre qtie suman aproximadamente siete millones de quetzales, con 
el consiguiente perjuicio pam la ejecuci6n del presupuesto del Or
ganismo Judicial. 

Una vez elaborado el proyecto de presupuesto para el siguiente 
ejercicio fiscal, se somete a consideraci6n del Presidente del Or
ganismo Judicial y posteriormente al pleno de la Corte Suprema 
de Justicia, que lo aprueba definitivamente con las enmiendas que se 
hayan considerado procedentes. 

Con respecto al presupuesto de 1987, la cuarta pane de los 
ingresos privativos proceden de las multas y otra cuarta pare de los 
reintegros del Banco de Guatemala; sin embargo, el 87% de los 
ingresos los aporta el 2% del presupuesto del pats. En cuanto a 
los egrcsos, los mds importantes son los de funcionamiento (el 77% 
del total); los gastos clasificados como egresos de capital corresponden 
a la construcci6n de edificios y proveedurfa d-mobiliario y equipo a 
los tribunales, y los gastos por deuda pdiblica estAn destinados a 
amortizar la deuda ptiblica contrafda para la construcci6n del edificio 
de la Corte Suprema de Justicia y de la Torre de Tribunalos. 

5. Administraci6n 

Para administrar justicia, la Corte Suprema cuenta con una 
serie de dependencias administrativas que sirven de apoyo o con
tribuyen a que las actividades de este Organismo se ejecuten en 
forma adecuada. Por su importancia con respecto al objeto de la 
investigaci6n se presentan solamente tres de eflas. 

Departamento de Estadistica. Recibe los informes de los 
tribunales, algunos de los cuales evidencian mucho retraso en el cnvfo 
de la informaci6n sobre los procesos iniciados (autos, resoluciones y 
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sentencias); los casos de rehabilitaci6n, la estadistica criminal y un 
resumen de labores. 

Servicio Mdico Forense. En la capital, la clfnica y las 
oficinas se encuentran ubicadas en el s6tano del edificio de la Torre 
de Tribunales y la morgue al lado del Cementerio General. EstA 
integrado por un m6dico jefc, 7 m6dicos, 1psiquiatra y 2 auxiliares, 
6 oficiales, 1secretario, I comisario, 5 tdcnicos en autopsias, 3 
guardianes, 1 conserje y 2 pilotos. En las cabeceras departamen
tales, el servicio mddico forense lo presta un mddico, general
mente en clfnicas y morgue que facilita el Ministerio de Salud 
Piblica y Asistencia Social. El mismo mddico desempefla fun
ciones de secretario y cuenta con un auxiliar de autopsias. 

En 1986 se emitieron en la capital 13.245 informes solicita
dos porjueces, se practicaron 2.255 autopsias y se atendieron 230 
informes psiquiAtricos. En los departamentos se atendieron 16.147 
informes y 3.125 autopsias, faltando los datos de Chiquimula, 
Amatitiln, Zacapa y Antigua. 

Registro Central de Detenidos. Con un aflo aproximada
mente de creaci6n, presta una importante labor de atenci6n al 
ptiblico en el edificio de tribunales y funciona las 24 horas del dia, 
atendido por una persona. Recibe la informaci6n de todos los 
tribunalcs del pais y de la Policfa Nacional referente a personas 
detenidas, trasladadas a prisi6n o puestas en libertad. 

6. Actividades 

6.1. Juzgados de Paz 

En un juzgado de paz, el tUrite administrativo interno 
se inicia con el ingreso en la secretarfa del parte policial, la 
querella o la denuncia, El secretario transmite el caso al juez, quien 
lo estudia y determina el tipo de delito y las diligencias que han de 
pracricarse, trasladAndolo luego a los oficiales cuando se trata de 
delitos, faltas sin detenidos y casos por investigar, o al comisario 
cuando se trata de faltas con detenidos. El oficial o comisario 
elabora el proyecto de resoluci6n y practica las diligencias que 
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sean procedentes, hasta notificar al Ministerio Pdblico y trasladar 
el caso a ]a jurisdicci6n superior; si es caso de su competencia,
resuelve el propio tribunal. En los departamentos, los Juzgados
de Paz estAn disponibles las 24 horas del dfa. En la capital y en 
los lugares donde hay mAs de un juzgado para instruir las primeras
diligencias del proceso penal, los jueces se distribuyen en tur
nos. Durante el turno reciben partes policiales, denuncias escri
tas u orales, querellas, despachos, exhortos, recursos de amparo y
de exhibici6n personal y de incostitucionalidad, practican re
conocimientos judiciales, levantan cadAveres, indagan a ofendi
dos o a los procesados y dan asesorfa a la Policia Nacional. 

La atenci6n del turno es una actividad agotadora, y aunque 
se ha preparado un local para juzgado de turno en el Segundo
Cuerpo de la Policfa Nacional, 6ste no refine las condiciones 
mfnimas de comodidad. Los jueces de turno tienen a su disposici6n 
un vehfculo y un radiopatrulla de la Policfa Nacional y un aparato
de radio, los que se encuentran generalmente en mal estado. 

En la pr~ctica de ciertas diligencias, como levantar un 
cadaver, el juez no cuenta con un equipo mfnimo. Se estima que 
para estas diligencias serfa conveniente la presencia y participaci6n
del mddico forense, como lo hace el gabinete de identificaci6n 
de la Policfa Nacional o los t6cnicos en balfstica. 

Las primeras diligencias se deben practicar durante el tdrmi
no de tres dfas, que es un lapso mfnimo, con el agravante de 
que, para notificar al Ministerio Pdblico, se sufre un atraso 
innecesario porque los abogados atienden en turnos de una hora; 
en ocasiones se pone en peligro el cumplimiento del tdrmino para
trasladar los procesos a la jurisdicci6n superior. 

Los Juzgados de Paz reciben tambi6n durante los turnos todo 
lo relacionado con trAnsito y con menores. 

Adminisrativamente, se considera que la descentralizaci6n 
efectuada en ia capital al sacar a algunos tribunales de la Torre 
de Tribunales ha sido poco beneficiosa para todos: para el 
personal del tribunal, porque el traslado de expedientes resulta 
dificultoso, y para los litigantes y pdiblico, ya que deben recorter 
grandes distancias para pagar una multa, por ejemplo. 
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La distribuci6n del nlmero de casos varfa segdn los juzgados.
Por ejemplo, de 9.678 casos penales ingresados en los 13 tribunales
de la capital, uno de ellos tenfa el 10% del total, mientras que otro
solamente habfa recibido el 4% de los casos ingresados. Un anilisis 
de los datos de este mes rnuestra un promedio de 745 casos por
juzgado de paz penal. 

6.2. Juzgados de Primera Instancia de Instrucci6n 

El Juzgado de Primera Instancia de Instrucci6n recibe los
expedientes iniciados en el Juzgado de Paz. Practica todas las
diligencias propias del sumario y luego traslada los procesos a ]a
Secretarfa de ]a Corte Suprema de Justicia para su distribuci6n 
a los Juzgados de Primera Instancia de Sentencia. En los
Juzgados de Primera Instancia de Instrucci6n, el comisario
recibe la correspondencia y los expedientes, los registra en los
libros de control de procesos, mernoriales o informe de dictxme
nes, recibe el cuerpo del delito, y traslada los expedientes alsecretario indicando a qu6 oficial le corresponde conocer cuando 
se trata de procesos con detenido. Si se trata de procesos "sobre
averiguar", elabora la primera resoluci6n y la traslada directamente 
al juez.

El oficial tramita los expedientes que se le asignan, lleva 
a la pr~ctica las diligencias necesarias y formula los proyectos de
resoluci6n que presenta directamente al juez.

El secretario analiza cada expediente con detenimiento y
formula la primera providencia (auto de recepci6n, auto de prisi6n 
y nombramiento de defensor de oficio). Ejerce la funci6n de jefe
administrativo del personal, asf como otras atribuciones que le seniala 
el Reglamento General de Tribunales. 

La distribuci6n de casos entre los diferentesjuzgados mues
tra problemas similares a los notados en los Juzgados de Paz. De
los 1.492 casos recibidos durante el mes de agosto de 1987, uno
de los tribunales recibi6 el 22% del total de casos ingresados,
mientras que otro recibi6 el 0,3%, con un promedio de 68 casos 
porjuez. 
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6.3. Juzgados de Primera Instancia de Sentencia 

En tdrminos generales, tienen una organizaci6n y funciona
miento similares a los Juzgados de Primera Instancia de Instruc
ci6n. A pesar de que se han delimitado las funciones entre 
instrucci6n y sentencia, el juez de sentencia se queja de que 
los procesos no han sido responsablemente tramitados por lo que 
tienen que completarse algunas diligencias antes de dictar sentencia. 

En los departamentos en que solamente hay un Juzgado de 
Primera Instancia, 6ste cubre las dos fases del proceso: la instrucci6n 
y la sentencia. 

Segtin un informe publicado por la Corte Suprema de Justicia 
en los diarios del pas con fecha 5 de noviembre de 1987, en el. mes 
de octubre los Juzgados de Instrucci6n iemitieron a los de Sentencia 
296 juicios. 

La carga laboral varfa segfin los tribunales. Por ejemplo, de 
683 casos rem itidos a estos tribunales durante el mes de agosto de 
1987, un tribunal recibi6 el 30% de los casos ingresados, mientras 
que otro recibi6 s6lo el 1%. La carga laboral promedio es de 32 casos 
al mes. 

6.4. Salas de la Corte de Apelaciones 

En !as Salas de Apelaciones, el secretario recibe los expe
dientes que en apelaci6n o en consulta vienen de los Juzgados ie 
Primera Instancia; el secretario prepara los expedientes para ser 
sorteados entre los tes magistrados de Sala y seftala dfa para la vista. 
Cada magistrado conoce los procesos que por sorteo le corresponden 
y prepara la ponencia respectiva, la cual es discutida en comdn para 
resolver en definitiva. 

7. Percepci6n sobre los tribunales 

La percepci6n que tienen el ptiblico y los usuarios sobre 
el sistema de justicia es un indicador importante par la evaluaci6n 
de su eficacia. 
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Cuadro No. 16
 
Opini6n sobre corrupci6n en el Organismo Judicial
 

(en porcentajes) 

Corrupcl6n Abogados Magistrados Jueces Jueces 
la Ins. de 

Paz 
Si 
No 
NSINR5 

84 
11 

44 
40 

60 
40 
-

46 
46 
8 

Nivel de corrupcl6n por tipo de personal* 

Mag.Corte Apelaclones 
Mucha 15 -

Poca 38 50 39 18 
Muy poca 33 - 22 41
NS/NR 14 50 39 41 

Jueces de PrImera Inst. 
Mucha 

Poca 

Muy poca 

NS/NR 

Jucces de Paz 
Mucha 
Poca 
Muy poca 
NS/NR 

Personal subalterno 
Mucha 
Poca 
Muy poca 
NS/NR 

22 
52 75 50 47 
20 - 28 41 

6 25 22 12 

41 13 22 6 
40 63 39 47 
15 12 28 41 
4 12 11 6 

72 25 50 47 
21 50 22 35 
4 13 17 18 
3 12 11 

Los porcenajes estin basadus cn aqucilas personas quc contestaron afirmativamen
tc sobre la existeicia de corrupci6n cn cl Organismo Judicial. 
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Uno de los factores que mis afecta la credibilidad del sistemade justicia es la existencia o la ausencia de corrupci6n dentro delmismo. El cuadro No. 16 muestra que, segin la opini6n de losentrevistados, existe corrupci6n en el Organismo Judicial. Losabogados y los jueces de primera instancia son mAs crfticos a esterespecto. Los enrevistados consideran ademAs que la corrupci6nse da mdis en los Juzgados de Paz y, sobre todo, entre el personal
subalterno. El tipo predominante de corrupci6n fue, segdin ellos,esencialmente de carcterecon6mico (el 25% de los abogados y el37% de los jueces), seguida de la consistente en dAdivas(18% y 9%, respectivamente) y cohecho (el 12% y el 12%).

Por otra parle, entre las mds graves deficiencias de losjueces, los entrevistados mencionaron 19, falta de capacidad y de
experiencia y el desconocimiento de las leyes.

Las encuestas indican, sin embargo, un grado bastante elevadode satisfacci6n con respecto a la forma en que jueces y magistrados
aplican las leyes; tal aplicaci6n es correcta siempre o casi siempre
segfin un 95% de todos los entrevistados. 

Finalmente, en cuanto al grado de satisfacci6n general hacialos principales actores del sistema judicial, los abogados se muestran sistemfticamente m~is crfticos que los funcionariosjudiciales conrespecto al personal de justicia, en particular en lo que atafle a losjuecesde primera instancia (de instrucci6n y de sentencia) y al personalsubaltqmo. Los jueces y magistrados se declaran sobre todo satisfechos con la Corte Suprema, aunque su grado de satisfacci6n decreceproporcionalmente a la jerarquia jurisdiccional. 

°F.El sistemapenitenciario'

La responsabilidad inmediata sobre la poblaci6n penitenciaria estA asignada a varios organismos gubemamentales. La custodia 
108. La nonnativa jurfdica en materia penitenciaria est contenida en: 1) laConstituci6n, en 1o referente a los derechos individuales (artfculos I a 13).a los objetivos de readaptaci6n social y reedticaci6n del recluso (artfculo19) y a las garantfas de exhibici6n personal y de amparo (anfculos 263a265); 2) el C6digo Penal, en lo relativo a la pena privativa de libenad 
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de personas pendientes dejuicio o sentencia la ejerce la Poliefa Nacio
nal en c~rceles y centros de detenci6n preventiva distribuidos por todc 
el territorio nacional, y la de los reos que no estAn detenidos en estas 
c/rceles, sean indiciados o condenados, le corresponde a la Direcci6n 
General de Presidios (tanto la Policfa como la Direcci6n, responden al 
Ministerio de Gobernaci6n). En cambio, la rehabilitaci6n y el tratamien
to de los sentenciados es responsabilidad del Patronato de Cdrceles y 
Liberados, dependencia del Organismo Judicial. 

A manera ilustrativa, en junio de 1987 habfa 6.033 personas 
priva'as de liberlad en el pafs, distribuidas en 28 granjas penales, 
presidios y c/rceles ptblicas. De estas personas, 5.613 eran hombres 
y 420 mujeres (v6ase el cuadro No. 17). 

La custodia de estas 6.033 personas se da de la siguiente 
forma: las granjas penales de Pav6n, Canadi, Cantel y Puerto 
Barrios, junto con el Centro de Detenci6n Preventiva Santa Tere
sa109 y el Centro de Orientaci6n Femenina (COF), son administra
dos por ia Direcci6n General de Presidios, con un total de 4.140 
reclusos que representan un 69% de la poblaci6n peniternciaria. La 
Policfa Nacional administra el resto de los centros de reclusi6n, 

(artlculos 44 a 51), a la autoridad competente para decretar la libertad 
condicional, su regirnen, duraci6n, revocatoria y la extinci6n de la pena 
en caso de no revocarse (artfculos 78 a 82) y a lag medidas de seguridad 
(anfculos 84 a 100); 3) el C6digo Procesal Penal, en cuanto ala rehabilitaci6n 
social del condenado (artfculo 8), a la ejecuci6n de la pena privativa de 
libertad (artfculos 222 a 240 y551 a 556) y a la libertad condicional de 
los reclusos (artfculos 776 a 794); 4) la Ley del Organismo Judicial, en 
lo atinene a ciertas facultades atribuidas en la materia al Presidente del 
Organismo Judicial y a la Corte Suprema de Justicia (artfculos 29,38 y 110) 
y a los 	 requisitos y atribuciones del Director del Patronato de C~rceles y 
Uberados (artfculos 114 y 115); y 5) otros cuerpos legales, tales como la 
Ley de 	 Redenci6n de Penas, el Reglamento para Centros de Detenci6n 
Preventiva y el Acuerdo Gubemativo drl 5 de mayo de 1955 que crea el 
6rgano que actualmente se conoce como Direcci6n General de Presidios. 

109. 	 El caso del Centro de Detenci6n Preventiva Santa Teresa es el tOnico donde 
la Policfa Nacional y la Direcci6n General de Presidios comparten harespon
sabilidad administrativa. 
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Cuadro No. 17 
Poblaci6n recluida en granjas penales, presidios 

y cArceles pfiblicas del pais Uunio 1987) 

Centro Hombres Mujeres 

Pav6n 2.430
 
Canadl (Escuintla) 
 697 07 
Cantel (Quetzaltenango 308 11
Puerto Barrios 393 17
Cobn, A.V 173 07
Antigua 38 
Guastatoya 71 01
Cuinalenango 99 14
 
Santa Teresa 
 -
Centro de Orientaci6nFemenina (COF) 

229 
- 48 

Retalhuleu 92 13
Mazatenango 140 07
Solo1l .49 02
Totonicapin 49 08
Huehuetenango 109 05

.San Marcos 138 06
Quich 53 06
Cuitapa 18 01
Salami 15 02
Xacapa 48 06 
Jalapa 50 03
Jutiapa 165 07
Chiquimula 58 02 
Petin 109 04Santa Luda Cotz 10 
Puerto Barrios (CArcel pidblica) 31 
Quetzahenango (Circel pdiblica) 144 
Coatepeque 126 14
TOTALES 5613 420 

TOTAL GENERAL ...... 6033 
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con una poblaci6n de 1893 personas, que representa el 31% fal
tante 110 . 

Pricdcamente la totalidad de los condenados se encuentran 
en los centros administrados por la Direcci6n de Presidios, por lo 
que el grueso de la actividad del Patronato de Cfrceles y Liberados 
se concentra en esos penales. 

1. Objetivos. 

En materia penitenciaiia, las tender cias criminol6gicas con
tempord.neas enfatizan en la supresi6n de las penas excesivamente 
largas, en el cfracter facultativo y en la diversificaci6n de los 
programas de tratamiento y en el respeto de las reglas mfnimas 
elaboradas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos. En cuanto a los objeuivos fundamentales del sistema 
deberfan ser la neutralizaci6n de los delincuentes peligrosos, la
prevenci6n general mediante la desaprobaci6n y condena de dter
minadas conductas, la rehabilitaci6n y reinserci6n social de los
reclusos y el constreflimiento o amenaza para hacer mis efectivo 
el cumplimiento de otras sanciones no privativas de la libertad, tales 
como la multa1 1. 

Los objetivos del sistema penitenciario guatemalteco no es
tAn definidos especfficamente en ducumento, programa o ley
alguna, sino que se derivan e iAiterpretan de su prActica y 

110. Segdn informaciones obtenisas despuds de haberse efectuado el estu
dio sectorial, los establecim,.entos penitenciarios del pals se clasifican en 
centros de cumplimiento de condena (las Granjas Modelo de Rehabilita
ci6n Pav6n, Canada y Camel y la Penitenc.arfa de Puerto Barrios para los 
condenados de sexo masculino y el Centro de Orientaci6n Femenino para
las mujeres), centros para personas en espera de proceso (en el Depar
tamento de Guatemala, los centros preventivos de la Zona 18 y el de
Reinstauraci6n Constitucional para hombres y la Prisi6n de Mujeres
Santa Teresa) y centros de detenci6n (los de Chimaltenango, Antigua
Guatemala, Mazatenango, El Progreso, Cobfn y Pet~n estin bajo la juris
dicci6n de IaDirecci6n General del Sistema Penitenciario, y en los demis 
departamentos bajo de jurisdicci6n de la Policia Nacional). 

111. Cf. RICO y al., La justiciapenal en Costa Rica, op. cit., p. 39.41. 
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funcionamiento tdcnico-adminisfrativo, asf como del conjunto de 
leyes de diferente jerarqufa que lo regulan. La explicitaci6n de 
objetivos es un requisito bdsico y necesario no s6lo para el 
cuestionamiento de la raz6n misma de la existencia y naturaleza de 
este sector, sino adem~s para la evaluaci6n de su eficacia y eficiencia 
administrativa y t6cnica. 

Dada la carencia de objefivos explfcitos, se pudiera tomar 
en consideraci6n los resultados de las encuestas en lo que se 
refiere al sefialamiento de los objetivos mds importantes q'e debe
rfa cumplir la pena de reclusi6n. 

Hay consenso entre las persona, entrevistadas al seflalar la 
rehabilitaci6n como uno de los objetivos mAs importantes de la 
pena de cArcel, mientras que objetivos tales como reparar los daflos 
causados o proteger a la sociedad aislando a los delincuentes quedaron 
en un segundo plano. Sin embargo, existe una percepci6n contra
dictoria que sobre el objetivo de castigar al culpable tienen los 
abogados y jueces por un lado, y los reos por el otro. El mayor
porcentaje de las personas privadas de su libertad perciben el 
castigar al culpable como el objetivo mAs importante (el 32%),
mientras que entre abogados yjueces este porcentaje es mucho menor 
(el 17% de los abogados y el 18% de los jueces). Este iltimo grupo
sefial6 la rehabilitaci6n del delincuente como el objetivo primordial
de la pena de reclusi6n (el 39% de los abogados y el 43% de los 
jueces). 

Con respecto a este tema, al preguntarle a los abogados y
jueces sobre cuAles deberfan ser las acciones mAs importantes del 
Gobierno respecto a la delincuencia, el grupo mAs numeroso 
seflal6 "crear programas de prevenci6n", seguidos de "crear condi
ciones econ6micas para evitar el delito" y en tercer lugar "ampliar 
programas de rehabilitaci6n de reos", tal como se puede observar 
en el cuadro No. 18. Tambi6n es significativo observar en este 
cuadro que acciones tales como "abrir mAs cArceles", "aumen
tar la severidad de las penas" y "aumcntar el nimero de policfas"
tienen una aceptaci6n minoritaria entre las personas consultadas. 

130 



Cuadro No. 18 
Opini6n sobre las acciones mis importantes
 

del Gobierno respecto a la delincuencia
 
(en procentajes)
 

Accion 	 Abogados Jueces Reos 

Aumentar severidad penas 6 1 4 
Aumentar ntimero policias 3 5 6 
Crear programas prevenci6n 37 37 22 
Crear condiciones econ6micas 

para evitar delitos 36 31 31 
Abrir m~1s cArceles - - 6 
Ampliar programas 
rehabilitaci6n 17 25 28 
Otros 1 1 1 
NS/NR - 2 

2. Funciones y responsabilidades 

La responsabilidad del funcionamiento del sistema peni
tenciario y sus resultdos es compartida por el Organismo Eje
cutivo y el Organismo Judicial, siendo las tareas del primero 
fundamentalmente administrativas y las del o1o tOcnicas. Sin embar
go, es importante anotar que si bien las funciones del Organismo
Judicial implican mecanismos de control y una importante respon
sabilidad en los resultados, no dispone de recursos y poderes efecti
vos reales necesarios, al margen de la autoridad que formalmente le 
corresponde conforme la ley. 

Esta divisi6n de atribuciones constituye uno de los principa
les problemas que afectan al sistema penitenciario del pals 112 .En 
112. 	 Para remediar la dualidad de jurisdicci6n y de funciones en materia 

penitenciaria ente el Organismo Judicial y el Poder Ejecutivo, se ha 
acordado recientemente la creaci6rp de una comisi6n integrada por repre
sentantes de ainbos poderes. 
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los demas pafses centroamericanos, el ministerio de Justicia no tiene 

jurisdicci6n sobre tal sistema. 

2.1. Organismo Ejecutivo 

Tiene las responsabilidades de controlar la custodia, seguridad, orden, higiene (salud y alimentaci6n) y disciplina de losreclusos. Para ello ejerce funciones administrativas presupuestarias, asf como de personal. Para el orden y disciplina,mAs que funciones administrativas ejerce poderes coercitivosmediante 6rganos especiales que se sirven de equipos adecuados de armamento para eventuales necesidades. El Ministerio deGobemaci6n, dentro de este Organismo, realiza esta actividad atravds de la Direcci6n General de Presidios en los centros paraprocesados y cumplimiento de condenas (Pav6n, Cantel, CanadA,Puerto Barrios) y los centros femeninos de Santa Teresa y el Centrode Orientaci6n Femenino (COF)). La ejerce a travds de la Direcci6nGeneral de la Policfa Nacional en delas otras cAeles y centros 

detenci6n preventiva.
 

2.2. Organismo Judicial 

El Patronato de CArceles y Liberades posee jurisdicci6nen materia de control y seguimiento de los liberados; revocatoria de libertad condicional; reducci6n de penas; clasificaci6n, tratariento, trabajo y conducta de procesados ycondenados; suminstro de informaci6n necesaria a tribunales;supervisi6n de la condici6n de los reclusos; control sobre el cumplimiento de condenas, 6rdenes de libertad, conmutaciones, indultos, amnistfas, detenciones preventivas y rehabilitaci6n dederechos. Tambi6n ocupa, por medio de su Director, la Pre
sidencia de la Junta Central de Prisiones. 

La Junta Central de Prisiones tiene los siguientes deberes:supervisar y coordinar el cumpiimiento de las funciones antes enumeradas, asf como las correspondientes a cada uno de los centros. Paratal efecto ha creado en los centros penales de Pav6n, CanadA y Cantel 
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una Junta Regional de Prisiones. La Junta Central estA integrada por
el Presidente, un representante del Ministerio de Educaci6n, uno 
del Ministerio de Trabajo, el capellAn mayor de los diferentes 
centros y el Director General de Presidios. Las Juntas Regionales
estin integradis por imrepresentante del Ministerio de Educaci6n 
Publica, uno del Ministerio de Trabajo, el capellAn, el director del 
centro, el presidente (que debe ser abogado) y el secretario, ambos 
nombrados por el Presidente del Organismo Judicial. 

Finahmente, las Juntas Regionales de Prisiones ejercen funcio
nes en materia de trabajo penal, educaci6n de internos, estudio de 
casos para el cumplimiento de las condenas, deportes y recreo. 

3.Estructura 

Como ya se ha indicado, existen en es pals un total de 28 
centros de reclusi6n (vdase el cuadro No. 17), pero los centros 
penales de cumplimiento de condena son seis: Granjas Modelo de 
Rehabilitaci6n de Pav6n, CanzdA y Cantel; Centro de Orienta
ci6n Femenino (COF); la Penitenciarfa de Puerto Barrios y la 
Prisi6n de Mujeres Santa Teresa. 

Si bien podria esperarse que la organizaci6n de estos centros 
deberia estructurarse de acuerdo con un modelo tipo uniforme, que
permitiera a las autoridades superiores del sistema, tanto del Orga
nismo Ejecutivo como Judicial, un mejor control de los mismos, a la 
fecha ello no es asf. Cada centro tiene elaboado un organigrama 
diferente, que pretende mostrar su estructura organizacional, sin que
los mismos reflejen el funcionamiento real de la organizaci6n de cada 
uno. En otras palabras, las jerarqufas que muestran no se respetan en 
su totalidad, la comunicaci6n transversal es la vfa frecuente y mils 
eficaz entre 6rganos y las superposiciones reales sobre la estructura 
formal dejan de serexcepcionales para convertirse en regla general. 
Sin embargo, conviene destacar que dnicamente la Direcci6n y la 
Subdirecci6n son los 6rganos que mantienen su posici6n jerArquica 
y la torna final de decisiones en casos de complejidad. A partir de 
las alcaidlas hacia abajo, la estructura formal de los organigramas es 
mfis gfica que funcional. En los centros de cumplimiento de conde

133 



nas, el Director tiene la responsabilidad total de las funciones admi
nistrativas en el manejo y direcci6n, supervisi6n y control del centro,
lo que implica que tambidn formule polfticas penitenciarias internas
de todo tipo; tome las decisiones necesarias en cuanto a las mismas 
yejerza la representaci6n de dicho centro. Estas funciones se desarro-
Ilan por encima de las actividades de las demds instancias del centro:
servicio especial, alcaide, jefe de personal y la guardia del centro.
Bajo su direcci6n funciona el servicio especial, que es un cuerpo
compuesto de reclusos con liderazgo, mando y poder suficiente en el
interior del centro para el control de los reos, desde el ingreso de dstos 
y su ubicaci6n en el penal, hasta la conclusi6n de la condena. 

El alcaide organiza y distribuye toda la actividad adminis
trativa y de oficina del centro: registro de ingresos y egresos, conteo
diario de reclusos, audici6n de planteamientos y peticiones, supervi
si6n del cierre de sectores, bartolinas y celdas, enfermedades y
fugas; de todo ello da informe al Director. 

Finalmente, la guardia del centro tiene la funci6n y respon
sabilidad de la custodia directa de los reclusos. 

En lo que al funcionaniento y organizaci6n de los centros 
compete, debe indicarse que existe un cuerpo de reclusos que pordiferentes razones (liderazgo o poder) participa del control interno 
de los reos. Esta prActica estA institucionalizada y recibe el nombre de"cuerpo especial". 

No obstante lo antes descrito, la responsabilidad final de todo
lo que en el centro suceda en tdrminos, tanto administrativos como 
tcnicosjurfdicos, es del director general del centro. 

4. Personal 113 

4.1. Distribuci6n 

El personal que, vfa el Patronato de C~rceles y Liberados
depende del Organismo Judicial, se reduce a quienes laboran en 
113. La unformaci6n es formal, basada en n6minas presupuestarias y de personal.

Estas iltimas han sido obtenidas de cada centro en septiembre de 1987. Noobstante el esfuerzo porque los mismos reflejen Is ralidad, existen as
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dicho Patronato y los miembros de la Junta Central y de las Juntas
Regionales de Prisiones. Hacen un total de 22 personas; 2 en cada 
Junta Regional y 16 en el Patronato. 

El total del personal penitenciario para el afo 1987 en la
Direcci6n General de Presidios era de aproximadamente 976, y la 
poblaci6n penitenciaria del mismo ailo oscilaba alrededor de 6.000 
personas, lo que da una tasa general de 6,1 intemos por cada miembro
de este personal, y una tasa de 4,2 si s6lo consideramos la poblaci6n
de los centros de condena. 

En cuanto a este personal, la inlormaci6n obtenida muestra 
diferencia notoria entre los totales de las n6minas presupuesta
rias, obtenidas directamente de la Direcci6n Tdcnica del Presu
puesto del Ministerio de Finanzas y las de personal suministrado por
cada centro penal.

En el cuadro No. 19 se indica la separaci6n del personal por
centros y dependencias, as[ como por funciones. 

El 87% del personal, presupuestariamente asignado a la Direc
ci6n General de Presidios, es destinado a prestar servicios en otros 
centros. Por otra parte, en dicha Direcci6n se explic6 que la diferen
cia entre el total de personal segtin la n6mina de los centros 
y el de la n6mina presupuestaria obedece a vacantes existentes 
en el momento de suministrar la informaci6n, circunstancia va
riable por bajas, fallecimientos, renuncias, etc. y que en cualquier
momento son llenados. Sin embargo, esto no explica casos como
el del Centro de Mujeres de Santa Teresa, donde hay 46 puestos
presupuestados pero se encueatran 86 laborando. El personal destina
do a la seguridad representa un 41% del total, el administrativo un 
20% y el t6cnico un 9%. 

4.2. Selecci6n y nombramiento 

Para iaselecci6n del personal del sistema penitenciario, nin
guno de los organismos que lo controlan tienen programas o meca

. ectos variables por la movilizaci6n que se hace entre centros constan
temente, de acuerdo con las necesidades que se van presentando, sobre todo 
con respecto a] personal de seguridad. 

135 



nismo alquno de selecci6n. S61o para el Organismo Judicial rigen
las normas de su propia Ley y la de Redenci6n de Penas, que
determinan los requisitos que deben reunir el Director del Patronato 
de Cdrceles y Liberados y los miembros de las Juntas Central y
Regionales de Prisiones, pero sin que los aspirantes pasen por 
ningtin proceso selectivo. Cumplidos los requisitos legales, son 
nombrados por el Presidente del Organismo Judicial. 

En el Organismo Ejecutivo no existen requisitos legales
mfnimos de tipo profesional o tdcnico. El Presidente de la Repti
blica, a travds del Ministerio de Gobernaci6n, nombra al Director 
General de Presidios y, a propuesta de 6ste, a los demAs funcio
narios. El nombramiento del personal operativo de administraci6n 
y seguridad queda al arbitrio del Director. Los empleados del sector 
penitenciario estn formalmente cubiertos por la Ley de Servicio 
Civil. 

4.3. Formaci6n 

No hay ningdn centro de capacitaci6n penitenciaria. Tam
poco existen proyectos para crearla ni en el Ministerio de Gober
naci6n ni en el Organismo Judicial. La mayorfa del personal
comienza sus labores recibiendo instrucciones de sus compafleros
de trabajo. Tampoco existen cursos o programas de formaci6n o 
capacitaci6n. Unicamente en la Granja Penal de Cantel (Quetzal
tenango) se han impartido al personal administrativo y de seguridad 
cursos de mds de 150 horas cada uno en forma imprecisa, muy aislada 
y s6lo a nivel de adiestramiento. 

Ni el personal mis antiguo, que por esta raz6n se considera 
el mls experimentado, es objeto de cursos de retroalimentaci6n o 
perfeccionamiento, por lo que contindan en el desempefno de sus 
cargos con base en la tradici6n o la rutina administrativa. 
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Cuadro No. 19 

Personal penitenciario y sus funciones segfin 

De servicio 
Adminis- Segu- Tcnicas en oatos

Centro* trativas ridad Centros 

D.G. de Presidios 31 5 2 255 
C.P. Sta. Teresa (Mujeres) 13 58 12 3 
G.P. Pav6n 53 136 33 
G.P. Cantel 
G.P. CanadA 

30 
43 

69 
82 

10 
20 

14 
16 

C.P. Puerto 
C.P. Puerto Barrios 9 33 - 6 
C.O.F. 13 19 11 

TOTALES 192 402 88 294 

* El Centro de SalamA no se presenta ya que fue cerrado en 1987 yno se
pudo obtener informaci6n sobre el resto de los departamentos.
Fuente: N6minas de personal suninistradas por cada uno de los centros. 

La carencia de reglamentos que definan claramente las 
actividades de los funcionarios dificulta la creaci6n de cualquier 
programa de capacitaci6n para el personal. 

4.4. Remuneraci6n 

El escaso personal que depende administrativa y presu
puestariamente del Organismo Judicial se ubica en el Patronato de 
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Crceles y Liberados y en las Juntas Central y Regionales de Prisio
nes, cuyos miembros en su mayorfa desempeflan sus cargos en forma 
ad-honorem. 

Con respecto al personal dependiente del Organismo Ejecuti
vo, casi todos se ubican en la Direcci6n General de Presidios y en
los Centros Penales. Los salarios bisicos de este personal no son
comparables con los del Organismo Judicial por la diferencia enfunciones y ntimero de personal. Los salarios del personal oscilan 
entre 800 quetzales mensuales para el Director General, 625 para el
director de un centro y 195 para un guardia, el empleado peor pagado. 

S.Presupuesto 

En 1987, la asignaci6n presupuestaria de la Direcci6n Gene
ral de Presidios fue de unos seis millones de quetzales, lo que
supone unos mil quetzales anuales por reo. La distribuci6n presu
puestaria que per el dostino o utilizaci6n se di6 a los recursos, sehizo en funci6n de cinco renglones bAsicos: suministros 49%,
salarios 32%, cr6ditos por aplicar 8%, servicios 7% y manteni
miento 4%. 

6. Establecimientos y poblaci6n penitenciarip 

Los establecimientos conocidos como centros o granjas de
rchabilitaci6n se destinan a 
 la reclusi6n de procesados (indiciados) 
y al cumplimiento de sentencias de condena. Se excluyen de estesistema, desde cl punto de vista administrativo, a los centros de
detenci6n preventiva que controla la Direcci6n General de laPolicfa Nacional. Aesta regla, la tinica excepci6n que puede cons
tituir un buen ensayo y antecedente para una ampliaci6n futura e
integraci6n del sistema es el Centro de Detenci6n de Mujeres
Santa Teresa, ya que esto centro contiene reclusas que ordina
riamente estarian detenidas en una crcel de la Policfa Nacional. 

De los seis ccntros de cumplimiento de condena, los de
Cantel, Canadd y Puerto Barrios estAn descentralizados en las
regiones del oeste, sur y none de pals, mientras que el Centro de 
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Orientaci6n Femenino y Ia Granja Penal de Pav6n, asf como el Centro 
de Detenci6n Preventiva de Mujeres de Santa Teresa, se concentran 
en las proximidades de la capital dentro del Departamento de Guate
mala. 

En el mes dejunio de 1987, Ia poblaci6n penitenciaria era de 
6.033 reclusos (vdase cuadro No. 17) de los cuales, segan la
informaci6n del Patronato de C&rceles y Liberados y de la 
Direcci6n General de Presidios, el 25% eran sentenciados y el resto 
sindicados ya en etapa de sumario, ya en etapa de juicio. 

Uno de los factores mAs preocupantes para el sistema
penitenciario es ]a cantidad de personas pendientes de juicio que
6ste debe albergar. De los resultados de la encuesta de reos, se obtuvo 
que un 31% de los procesados estAn en ]a etapa de sumario mientras 
que el resto estAn en la etapa de plenario.

De las personas privadas de su libertad y que adn no habfan 
sido condenadas, las recluidas en centros administrados por la
Policfa Nacional tienen un promedio de 70 y 154 dfas de estar 
detenidas segdn estuvieran en etapa de sumario o plenario respec
tivamente; para el caso de las granjas penales y centros femeninos,
el promedio es de 114 y 184 dfas respectivamente. El perfodo medio 
de detenci6n de los procesados encuestados es 148 dfas. 

Estos datos seflalan un grave problema, ya que expresan 
un prolongado tiempo de reclusi6n de personas que no han sido 
condenadas a una pena de cdrce. Indican tambidn tiempos para la 
etapa de sumario, principalmente, y de plenario que exceden los 
plazos estipulados por la ley. La prisi6n preventiva se convierte de
hecho en una pena de c.rcel para individuos que no han sido conde
nadas a ello. 

La mayorla de ]a poblaci6n penitenciaria tiene entre 25 y 40 
.fMos y una tercera parte tiene menos de 25 aflos, el 96% son hombres,
el 22% se clasifican como naturales y aproximadamente el 16%
habla una lengua indfgena (principalmente el quich6, el cakchiquel y
el kekcho. Un 42% de los intemos son soltems, con una media de 
educaci6n primaria incompleta. El trabajo previo al ingreso al centro
penal fue variado, con un 28,5% clasificfndose como trabajadores
agrfcolas. Los delitos que m~s predominan entre esta poblaci6n 
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son: homicidio (24%), robo (14,5%), robo agravado (9%), trlfico 
de drogas (8%) y asesinato (6%). 

La separaci6n de intemos se Ileva a cabo de acuerdo con 
principios que varfan segfn los centros. Por ejemplo, en Pav6n, 
se separan a los reclusos atendiendo a la cantidad de ingresos 
anteriores y al grado de peligrosidad de los mismos. En CanadA se 
separa de acuerdo al grado de peligrosidad de los reclusos y su 
salud. En Cantel y en el COF no existe ningdin criterio de 
separaci6n. 

Si se analiza la capacidad de los centros penitenciarios se tiene 
que hay superpoblaci6n en Pav6n y en CanadA, mientras que los dems 

.estAn dentro o por debajo de su capacidad (v6ase el cuadro No. 20)114 

Cuadro No. 20
 
Poblaci6n penitenciaria por centro
 

Centro Poblacl6n Nfimero de Indice de 
camas ocupaci6n (%) 

C.P. de Mujeres 
Santa Teresa 229 540 42 
G.P. Pav6n 2.430 1.107 220 
G.P. Camel 	 308 656 47 
G.P. CanadA 697 609 114 
G.P. Puerto Barrios 220 NS -

COF 55 125 44 
Otros 1.641 NS -

Fuente: Direcci6n General de Presidios. 

114. 	 El problema del hacinamiento se viene resolviendo con la constmcci6n 
de los tres centros preventi'..s que ya existen en la ciudad capital y con 
la de otros que se estin edificando en los departamentos de Escuintla, 
Zacapa yCuilapa. 
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La oportunidad de trabajar durante el perfodo de reclusi6n es 
uno de los aspectos capitales ie los nuevos sistemas penitenciarios.
Segdin la encuesta de reos, el 49,5% de los procesados y el 10% de 
los sentenciados indicaron que no laboraban en el centro. De los que
laboran, la ocupaci6n m1s frecuente es la artesanfa (15%), fabricar 
hamacas (14%) y el servicio de limpieza (5%). El promedio de 
horas semanales de trabajo es de 42 y devengan an sueldo promedio 
de 36 quetzales mensuales. 

Parte integral del trataniento penitenciario para la rehabilita
ci6n y la reinserci6n social es la cducaci6n; sin embargo, en 
muchos de los centros los servicios educativos ofrecidos son 
deficientes. En Pav6n, por ejemplo con la poblaci6n penitenciaria
mis importante, este centro cuenta con cinco aulas y una biblio
teca. El centro ofrece programas de primaria, secundaria y bachi
lIlerato por madurez. Los profesores son los mismos reos con ia 
capacidad necesaria, salvo los de secundaria, que son tres docen
tes nombrados por el Ministcrio de Gobernaci6n. A la Universidad 
Francisco Marroquin se le ha permitido ofrecer un curso en 
administraci6n de empresas por correspondencia. En general, los 
centros estudiados tienen programas de educaci6,a primaria, a veces 
secundaria y bachillerato por madurez. 

La opini6n de los reos acerca de los servicios de educaci6n 
del centro es que son buenos (54%), aunque un 18% los calific6 
como regulares, un 9% como malos, y un 15% seilal6 que no se 
ofrecfan. 

La posibilidad de visita conyugal esasimismo considerada 
como parte integral del tratamiento penitenciario. Esta se dificul
ta por la escasez de espacio fisipo en los centros para brindar un 
servicio adecuado. Este servicio fue clasificado corno bueno por el 
56% de los reclusos, el 20% dijo que era regular, el 6% que era malo 
y el 11% indic6 que no se daba en su centro. 

La asistencia m6dica es uno de los servicios m~is deficientes 
del sistema, al carecerse de recursos humanos y ffsicos para 
poder brindar un servicio adecuado; el 35% de los reclusos la 
clasific6 como mala y el 25% la consider6 regular; sin embargo, una 
cuarta parte la estim6 buena. En cuanto a la asistencia psicol6gica, 
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se la considera buena (30%) y regular (21%), aunque un 18% la
juzga mala y un 25% piensa que no se da. Las condiciones de higiene
son consideradas como buenas (el 38%) o regulares (el 31%); no 
obstante, el 29% las estima malas. 

Hay gran diferencia entre los recursos m6dicos que los
diferentes centros ofrecen. Por ejemplo, CanadA con 609 internos,
tiene un hospital con 33 camas mientras que Pav6n con 1968 intemos 
tiene un hospital de 15 camas. 

En lo que atafle a la asistencia religiosa, la opini6n prevale
ciente es que es buena (77%), asf como las actividades recreativas 
(63%). 

En cuanto al r6gimen alimenticio del centro donde estdn
recluidos, el 42%,5 de los reos lo clasific6 como regular, el 38% como 
malo y s6lo el 18% lo clasific6 de bueno. 

7. Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos 

Como 	sucede con los programas de rehabilitaci6n, el sis
tema penitenciario carece de objetivos y estrategias definidos para
la formulaci6n y desarrollo de reglas mfnimas de tratamiento al 
recluso para el tratamiento post-penal del mismo. 

A falta de tales reglas, cada centro dicta yejecuta las propias,
las cuales se basan en la Declaraci6n de la Organizaci6n de
Naciones Unidas sobre la protecci6n de personas sometidas a deten
ci6n o prisi6n, en donde se establecen las reglas mfnimas para el 
tratamiento de los reclusos 115 

En la Granja Penal de Cantel se ha puesto en marcha un 
programa que permite a algunos reclusos pr6ximos a cumplir su
condena y bajo circunstancias muy especiales salir de la granja penal 
para asistir como estudiantes 2 6 3 veces por semana al Centro de
Educaci6n Secundaria y a los centros universitarios de Quetzaltenango. 

115. 	 Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas 	 sobre Prevenci6n y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo
Econ6mico y Social en sus resoluciones 663 del 31 de julio de 1957 y 2.976 
del 13 de mayo de 1977. 
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De lo anterior puede afirmarse que las reglas mfnimas de 
tratamiento al recluso se reducen a: registro, separaci6n de catego
rfas, locales, higiene personal, ropa de cama, alimentaci6n, ejer
cicios ffsicos, servicios m6dicos, disciplina y sanciones, medios de 
coerci6n, informaci6n y derecho de queja de los reclusos, contacto 
con el mundo exterior, biblioteca, religi6n, d-p-Nito de objetos per
tenecientes a los reclusos, traslado de rec'msos, nersonal penitn
ciario, inspecci6n, tratamiento, privilegios y trabajo.

El trato que los internos reciben de manos del personal de 
vigilancia parece ser adecuado. Segtin !a encuesta, el 54% de ellos 
lo clasific6 como bueno y el 68% indic6 que el personal de vigilancia 
nunca cometfa abusos de autoridad contra ellos; de los quo se 
quejaron de abusos, el 50% seflal6 los abusos ffsicos como el 
m6todo mis frecuente, seguido por los abusos de autoridad (el 8%) 
y los robos do pertenencias (8%). La mayorfa de los entrevistados 
(el 79%) contest6 negativamente ala pregunta de si habfa sido objeto
de maltrato por algtin otro personal del centro. 

Las quejas son dirigidas sobre todo al director del centro (el
28%), al inspector (el 23%) y al subdirector (el 18%). 

El uso de intemos del sistema como personal de custodia es 
una pr~ctica que puede presentar serios problemas al centro. Como 
se pudo observar anteriormente, el 5% de los intemos sentenciados 
laboran en este zervicio. Del personal del centro, 6ste es el que poor
evaluaci6n recibi6 de los intemos; el 19% clasific6 dicho trato como 
malo; no obstante, el 48% lo consider6 bueno y el 21% regular.

Es tambidn importante tomar en cuenta la igualdad de trato 
dado a los reclusos para evitar cualquier tipo de dicriminaci6n. Al 
preguntar a los reclusos si pensaban que el personal del centro trataba 
a todos los internos de la misma manera, el 41% indic6 que habfa trato 
preferenciales y que 6ste era determinado por la situaci6n econ6mi-a 
del interno (50%) y por tratarse de fariliares o conocidos (13%).

Finalmente, el 39% de los reclusos piensa que en los centros 
penitenciarios del pals se consumen drogas, aunque el 52,5% estima 
lo contrario. 
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Las principales reformas a efectuar en el sistema penitenciario 
gu temalteco serfan, segtdn los reos, las mejoras en la alimentaci6n 
(e !7%) y la creaci6n de mAs emleos (el 21%). 

II. EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL:
 
EL PROCEDIMIENTO PENAL
 

La interrelaci6n entre los diverso. actores que acaban de 
describirse tiene lugar con ocasi6n del procedimiento penal, es 
decir del conjunto de reglas mediante las cuales la sociedad juzga 
las conductas de cierta gravedad de determinadas personas y toma una 
decisi6n al respecto. 

Los objetivos del procedimiento penal son dobles y contra
dictorios. Por un lado, ha de garantizar ]a protecci6n de la sociedad 
frente a ciertas conductas considerados como indeseables; por otro, 
debe asegurar que tal protecci6n social se efectga con un total respeto 
de los derechos yde las libertades fundamentales de los ciudadanos. 
La consecuci6n de un equilibrio aceptable entre estos dos objetivos 
es una tarea dificil y constituye el ideal de cualquier sistuma de 
justicia digno de este nombre. Es asimismo en el procedimiento 
penal donde mejor se pueden calibrar las caracterfsticas de acce
sibilidad, independencia, justedad y eficiencia que, como ya se ha 
indicado, definen el sistema de justicia. 

El proceso penal guatemalteco adopta una forma predomi
nantemente escrita, ya que la oralidad se limita a algunas gestio
nes que los interesados pueden hacer durante la instrucci6n y el 
sumario. 

A. Formasde proceso 

El proceso penal guatemalteco estA regulado por el C6digo 
Procesal Penal, en vigor desde el lo. de enero de 1974116. El 

116. Decreto No. 52-73 del Congreso de lI Repdblica. 
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proccso tipo o proceso ordinario que regula dicha ley se desen
vuelve en dos instancias obligadas; al concluir la primera sin 
apelaci6n, la sentencia de primera instancia debe ser conocida 
obligatoriamente por la Sala de la Corte de Apelaciones 17 

No existe en la legislaci6n guatemalteca, como ocurre en 
otras, ningtin tipo especial de proceso en atenci6n a la naturaleza 
de determinados delitos. Sin embargo, existe un procedimiento espe
cial para el juzgamiento de las faltas o infracciones, del que son 
competentes los Juzgados de Paz. En este procedimiento se principia 
por oir al ofendido o a la autoridad denunciante y despu6s al incul
pado. Si 6ste confiesa y no son necesarias otras diligencias, 
se dicta sentencia condenatoria. Si no reconoce su culpabilidad, 
el juez investiga inmediatamente, oyendo a quien fuere necesario y
practicando las diligencias pertinentes y sentenciando conforme a los 
autos. El proceso de faltas se debe practicar en un tdrmino nunca 
mayor de cinco dfas. La sentencia es apelable tinicamente cuando 
la condena excede de un mes de arresto; si es absolutoria no hay
apelaci6n. De la pielaci6n conoce el juez de instanciajuri:;d';ciona, 
correspondiente' .
 

. Garantasconstitucionalesy legales 

El proceso penal debe respetar ciertos principios y garantfas
consagrados en la constituci6n o en las leyes principaics del pafs por 
representar derechos fundamentales de los ciudadanos. 

La Consuituci6n de 1985 reula una serie de garantias
relacionadas con el proceso penal Asi, establece que ninguna 
persona puede ser detenida sino por causa de delito o falta yen virtud 
de orden librada con apego a la icy por autoridad judicial competente; 
que los detenidos deben ser puestos a disposici6n de la autoridad 
judicial competente en un plazo de 6 horas y prestar declaraci6n 

i 117. Aniculo 27 del CP. 

118. Aniculos 801 a 807. 

119. Articulus 6 a 17 y 2 9. 
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en un plazo de 24 hora.c contadas apartir del momento de su aprehen
si6n; que a la persona detenida se le debe notificar la causa que
motiv6 su detenci6n, la autoridad que la orden6 y el lugar en el 
cual permanecer, recluida, asf como inform~rsele de sus derechos 
y especialmente que puede proveerse de un defensor, quien
podrd estar presente en todas las diligencias judiciales y policia
les; que la persona detenida no puede se; obligada a declarar sino 
ante la autoridad judicial competente; y que nadie podri ser condena
do ni privado de sus derechos sin haber sido citado, ofdo y vencido 
en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preesta
blecido. Ademds, z prohibe el funcionamiento de tribunales es
peciales o secretos y la prisi6n por deudas, y se reconocen los 
principios de la presunci6n de inocencia y de legalidad. Tambidn 
se garantiza el libre acceso a los tribunales para ejercer las acciones 
y hacer valer los derechos que, de conformidad con la ley, se 
consideren oportunos.

El C6digo Procesal Penal desarrolla las garantfas constitucio
nales y regula ademds otras tfpicamente procesales1" ° . Asf, se 
reconocen los principios de legalidad, irreroactividad de la ley penal,
inviolabilidad de derechos, inmediaci6n, doble instancia, gra
tuidad de la justicia, presunci6n de inocenciz e inviolabilidad 
del derecho a la defensa. Adem~s, nadie puede ser detenido sino 
por causa de delito o falta y en virtud de orden librada por juez 
competente de conformidad con la ley, y para imponer una 
pena a determinada persona, se requiere el pronunciamiento de 
sentencia dentro de un proceso seguido con arreglo a las pres
cripciones legales.
 

C. Las fases delproceso penalen primera instancia 

1.Sumario 

El proceso penal en primera instancia puede iniciarse de tres 
maners: par denuncia, querella o de oficio, y una vez comenzado no 

120. TItulo I del Libro primero. 
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puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar en cualquiera de sus 
trmites, sino en los casos expresamente determinados por la ley. 

Toda persona que tuviese conocimiento de la comisi6n de un 
hecho delictivo esA obligada a prestar auxilio y a informar al juez,
autoridad o agente de 9olicfa mds pr6ximo al lugar de su comisi6n 21 . 

La denuncia 172 puede hacerse oralmente o por escrito y sin 
formalidad alguna, pero debe ser ratificada. El denunciante no 
estO obligado a probar los hechos de la denuncia ni a for
malizar acusaci6n, pero ser6 responsable penalmente si resulta falsa. 

La denuncia verbal hecha ante la Policfa Nacional obliga a 
esta instituci6n a informar al tribunal correspondiente, consignando 
los hechos y ia identidad do quien la haga. Si se hace ante un juez, 
dste debe pronunciar auto de instrucci6n y levantar acta de ratifica
ci6n, relaci6n de hechos y circunstancias y determinaci6n de la 
identidad de qui6n denuncia y de contra qui6n se hace. 

Si se trata de delito perseguible por acci6n ptiblica, la querella
puede formularse ante juez competente por cualquier ciudadano, 
aunque no sea ofendido o perjudicado por el delito. Los extranjeros 
inicamente pueden querellarse por delitos cometidos contra su per

sona o sus bienes, contra la persona o bienes de sus parientes 
dentro de los grados de Icy o de sus connacionales. Para tramitarla 
es necesaria su ratificaci6n por quien la present6123 . 

El conocimiento de oficio se da cuando el juez inicia la actividad 
jurisdiccional por haber presenciado o tener conocimiento directo 
de iacomisi6n de un hecho delictuoso, para lo cual practicard las 
diligencias correspondientes, que ordenar en el auto de instrucci6n 124 . 

El proceso penal puede iniciarse en un Juzgado de Paz o 
en un Juzgado de Primera Instancia de Instrucci6n. Los Juzgados 
de Paz conocen de la causa durante tres dfas, vencidos los cuales 

121. AnIculo 331. 

122. Artfculos 331 a342. 

123. Artlculos 343 a 353. 

124. Artfculos 354 a 356. 
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pasarA el proceso al Juzgado de Primera Instancia de Instrucci6n que
corresponda. 

Cada uno de los 13 Juzgados de Paz de la capital recibi6 enagosto y septiembre de 1987 un promedio mensual de 719 denuncias (directas o hechas a la Policfa Nacional) y querellas. Y cada 
uno de los 7 Juzgados de Primera Instancia de Instrucci6n quetambidn funcionan en ]a capital recibi6 un promedio mensual de
23 denuncias y querellas, a las que hay que agregar un promediomensual de 628 procesos instruidos en los 13 Juzgados de Paz, para 
su prosecuci6n y sentencia. 

Los Juzgados de Primera Instancia de Instrucci6n del interiordel pals que suministraron informaci6n a la Secretarfa de la Corte
Suprema (11 en agosto y 18 en septiembre, sobre un total de 22)recibieron en cada juzgado un promedio de 136 denuncias y querellas 
en agosto de 1987, y de 94 en septiembre.

Dictado el auto de instrucci6n, el juez practica las diligenciasnecesarias para aclarar los hechos que motivan el proceso 125. 
Forman parte del sumario las actuaciones encaminadas a preparar
el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetraci6n
de los delitos, con todas las circunstancias que puedan influir en 
su calificaci6n yculpabilidad de los delincuentes, consecuencias del
hecho y todos los extremos que seflala IaIcy.

Cada delito que se investigue serS objeto de un sumario, sin
perjuicio de las acumulaciones que se decreten en los casos de delitos conexos 126. Las actuaciones son escritas, fracciondndose las actas para documentar declaraciones de ofendidos, testigos procesados y
demds diligencias que practique el tribunal, como reconocimientos 
judiciales, avahios, etc. 

La fase sumarial es secreta, pudiendo tener acceso a la misma
inicamente el detenido, el ofendido, el Ministerio Pdiblico y sus127
 
abogados 


125. Articulo 315. 

126. Artculos 307 y 308. 

127. Articulo 14. 
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Notificadas las primeras diligencias, las cuales contienen ge
neralmente el informe policial, el auto de instrucci6n, la indagatoria,
la declaraci6n del ofendido o del acusador y la prActica de otras 
diligencias urgentes, el Ministerio Pblico se apersona al proceso
desde su primer escrito y algunas veces formaliza la acusaci6n. 
En su escrito, el Ministerio Ptiblico relata la captura del procesado 
y los hechos que se le atribuyen, propone diligencias o medios de 
investigaci6n y la base legal para su gesti6n, pide que se le contintie 
notificando cualquier resoluci6n por la que se le tenga por aperso
nado en el proceso, formaliza ]a acusaci6n oficial, propone que se 
practiquen pruebas y que, concluido el sumario, se abra a juicio el 
proceso cuando considera que hay motivos suficientes para ello. 

Durante esta etapa sumarial, el Ministerio Pdblico debe 
contribuir a la investigaci6n, proponiendo los medios que estime 
id6neos para la pesquisa y estando presente en ellos, y tiene acceso,
sin reserva alguna, a todas las actuaciones procesales

Detenido el sindicado por captura o comparecencia volunta
ria, se le indaga dentro de las 48 horas siguientes a su detenci6n 129 

y, dentro de cinco dias contados a partir de su detenci6n, debe 
resolverse su situaci6n jurfdica, dejdndolo en libertad o dictando su 
prisi6n provisional. Si se dicta prisi6n provisional contra el indi
ciadc por estimarse que podra ser culpable del delito imputado,
la investigaci6n prosigue durante un tdrmino no mayor de quince
dfas a partir de la fecha del auto de prisi6n provisional, a cuyo 
vencimiento el sumario se declara concluido 130 . 

Partiendo del principio constitucional, ya expuesto, del cardc
ter inviolable del derecho a la defensa, el procesado puede, desde 
su indagatoria, asistirse de defensor privado o de confianza propo
ni6ndolo a] juez, quien debe aceptarlo si es abogado, estA inscrito en 
el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia y es 

128. Artlculo 312. 

129. Anfculo 407. 

130. Anlculo 310. 
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colegiadoactivo 13 1 . Si el procesado no lo hace en dicha diligencia 
o dentro de los cinco dfas siguientes, el juez le nombrarA uno de oficio, 
el cual puede ser abogado o pasante de cualquiera de los bufetes 
populares que funcionan en el pats 132 . 

Si c.l defendido no habla esraTlol, el defensor debe solicitar 
que sea escuchado por intdrprete . Segin las encuestas, esto ocurre 
en un caso de cada cuatro cuando se trata de utilizar los servicios de 
un abogado y en tin 46% cuando se recurre a alguna oficina judicial, 
aunque un 98% ha declarado en espaflol. En el caso de ciegos o 
sordomudos, no se les oye si no estA presente el defensor si no fuere 
posible, es obligatoria la presencia del Ministerio Pdblico 1N4. 

El C6digo Procesal Penal contempla la instituci6n de 
declaratoria de pobreza del procesado o del acusador. Al referir
se al trdmite para la declaratoria de pobreza, tAcitamente indica que 
se gestionarA en el sumario, pero no prohibe que se promueva en el 
plenario. En todo caso, para acceder a la solicitud, con audiencia al 
Ministerio Ptiblico, el juez debe considerar si lo amerita el nticleo 
familiar que dependa econ6micamente del procesado, sus ingresos o 
los del c6nyuge o conviviente de hecho o el de sus hijosl. De ser 
declarada la pobreza para litigar, el beneficiado queda exonerado de 
pagar honorarios, gastos de hospitalizaci6n y los que se ocasionen 
dentro del proceso136 . En consecuencia, para los efectos de la 
defensa, aquella declaratoria implica el derecho del procesado a que 
se le designe defensor de oficio. 

Segtin las encuestas, el 53% de los reclusos se beneficiaron 
de una defensa de oficio, pero un 14% nunca tuvo defensor. Las 

131. Anrculo 2, en relaci6n con los artfculos 142 y 143. 

132. Anlculo 144. 

133. Artfculo 421. 

134. Artfculo 422. 

135. Aftlculo 175. 

136. Anfculo 177, pirmfo 2. 
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principales razones invocadas por los que no tuvieron defensa fueron 
no tener recursos econ6micos (el 39%) y no habdrsele nombrado (el 
26%). AdemAs, el 90% de los reclusos declaran no haber sido defen
didos en el momento de su detenci6n; en el sumario, la regla parece 
ser la asistencia de un defensor (asf lo manifiestan el 82% de 
ellos), pero en el plenario el 28% expresa la opini6n de que no 
gozaron de tal asistencia juridica. 

En el sumario, todos los dfas y horas son h~biles, y 
durante el mismo no existe contradicci6n ni debate alguno. El 
juez es el sujeto principal, por 1o que soporta de manera total la carga
de la investigaci6n; a las partes les es muy limitada su participaci6n 
en el sumario. En esta fase, el proceso es totalmente escrito, ya 
que las diligencias orales (como la declaraci6n de un testigo) deben 
documentarse en el acta correspondiente. 

En esta etapa del proceso se practican toda clase de dili
gencias:se oye a ofendidos y testigos; se practican necropsias, reco
nocimientos mddico-forenses, avalios, registros domiciliarios y
reconocimientos judiciales en los lugares donde se haya cometido 
el delito; se comprueban los dafilos sufridos por la victima del 
hecho; se practican las diligencias necesarias para comprobar la 
identidad del procesado, las indagatorias de procesados 13 , los reco
nocimientos periciales que requieran conocimientos especiales, cien
tificos o artisticos 13; se incorporan los documentos al proceso de 
oficio o por las panes en originales o copias legalizadas en su caso y 
se acredita la existencia de cosas desaparecidas u objetos de delito en 
los casos de delios patrimoniales 139. 

Junto al expediente principal secreto se instruyen algunas 
diligencias (nombramientos de defensores, peritos, etc., discerni
mientos de cargos, tiimites de excusas, inhibitorias, recusaciones, las 
propias de la acci6n civil, excepciones y defensas, unificaci6n de 

137. Artfculos 357 a 427. 

138. Artfculos 462 e 474. 

139. Artfculos 475 a 489. 
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personerfa y otras) 14 en otro expediente que se denomina "cuerda
ptiblica". Finalizado el sumario, esta cuerda ptiblica se une al expe
diente principal, para su prosccuci6n y fenecimiento, en un solo 
expediente 

Vencido el sumario, el juez de primera instancia de instruc
ci6n puede liberar al procesado revocando el auto de prisi6n provi
sional, pero si considera que no existe mdrito para ello eleva el 
proceso a la Corte Suprema de Justicia, para que 6sta designe al
juez de primera instancia de sentencia que debe seguir conociendo. 

Es una garantfa constitucional y legal no restringir a
la persona de su libertad innecesariamente. En ese sentido,
existen mecanismos de liberaci6n del inculpado durante el proce
so, aunque en numerosos casos 6ste pueda permanecer detenido 
tanto en primera como en segunda instancia. 

Los mecanismos de liberaci6n son los siguientes: 

a) La libertad simple se da cuando el juez no tiene
motivos para pronunciar auto de prisi6n, y suele tomarse dentro de
los cinco Was de producida la detenci6n de la persona142 . 

b) La libertad provisional puede otorgarse dentro del mismo 
t6rmino si hubiese posibilidad de lograr otros indicios que obliga
ran a la prisi6n provisional143, y se otorga bajo cauci6njurato
ria, es decir, bajo juramento del procesado de presentarse ante
el juez cuando le sea ordenado. Tambidn se puede decretar en
cualquier estado del proceso, revocando la prii6n provisional que 
se hubiere dictadn contra el procesado. 

c) La libertad bajo rnza puede otorgarse en cualquier
estado del proceso cuando el juez haya decretado prisi6n provisional. 
140. Artkeulo 325. 

141. Arttculo 617, punto V. 

142. Artlculo 557, pifrrafo 1. 

143. Anlculo 557, pfrrafo 2. 
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La fianza se fija tomando en cuenta ]a naturaleza del delito, las 
circunstancias de mayor o menor inter6s del procesado para fugarse 
o evadir a la autoridad, los importes aproximativos de la respon
sabilidad civil y de las costas procesales. La libertad bajo fianza no 
interfiere el tr:mite del proceso; 6ste contintia igual hasta la senten
cia aunque con un poco de mds lentitud, ya que los tribunales dan 
prioridad a los procesos con detenido 14 . 

Cuando la pena del delito que se investiga noes nayorde cinco 
afios, el juez otorga la fiana y la ejecuta inmediatamente. Si excede 
de ese tiempo, el juez puede otorgar la libertad bajo fmnza, pero s6lo la 
ejecutard cuando, previa consulta, la sala correspondiente la apruebe.

No puede liberarse bajo fianza a reincidentes o delin
cuentes habituales ni personas procesadas por homicidio doloso,
simple o calificado (parricidio y asesinato), traici6n, rebeli6n, sedi
ci6n, robo, hurto, malversaci6n, fraude, delito contra las 
instituciones democrticas, importaci6n, fabricaci6n, tenencia, 
transporte o uso de armas prohibidas o de explosivos o aparatos 
para hacerlos estallar, cultivo, tenencia o trdfico de drogas, sabotaje,
violaci6n de menor de 12 aflos, plagio o secuestro. La ley prohibe
asimismo otorgar libertad bajo fianza en los casos de lesiones 
culposas causadas en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas
estupefacientes; a los conductores de vehfculos de traesporte colec
tivo o escolar; cuando, estando el encausado en posibilidad de 
hacerlo, no hubiere prestado inmediato auxilio a la vfctima; si el 
procesado hubiere hufdo del lugar del hecho, inmediatamente 
despuds de acontecido; y cuando se traLa de deitos contra la 
seguridad de la familia (generalmente, obligaciones de alimentos),
salvo que previamente se pague lo atrasado o se garantice el pago y 
las prestaciones. 

d) La libertad en forma de detenci6n domicilarla se da en 
dos casos: en delitos con pena de multa o prisi6n que no exceda de 
tres aflos, el juez puede otorgarla y el encausado queda fuera de 
detenci6n o cdrcel, pero debe residir en la poblaci6n que indique y 

144. Arfculos 558 a 582. 
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presentarse diariamente a la Policfa Nacional (el incumplimiento
de estas obligaciones dejard sin efecto el beneficio, ingresando
entonces el procesado a la detenci6n); en los delitos de trnnsito, el 
sindicado queda en libertad mediante acta que se suscribe ante la 
autoridad de Policfa o ante Notario, bajo prevenci6n de presentarse
ante el tribunal instructor, durando este beneficio hasta que el 
juez respcctivo resuelva la situaci6n juridica del sindicado, dictando 
prisi6n provisional en su contra u ordenando su libertad, que puede 
ser dentro del tdrmino de cinco dfas145 . 

Pese a estas disposiciones, las encuestas indican que a la casi 
totalidad de ia poblaci6n penitenciaria (cl 96%) no se le ha otorgado
libertad bajo fianza. Las razones de ello varian segtin se trate de
procesados o de sentenciados; los primeros opinan que se ,ebe a sus 
escasos recursos econ6micos (un 29%), a que dicha medrda le ha 
sido revocada (un 14%) y al caricter falso de la acusaci6n (otto
14%), mientras que los sentenciados consideran que las principales 
razones son el ser reincidentes (un 45%) y sus escasos recursos 
econ6micos (un 36%). Estasopinionescontrastan con las emitidas por
los funcionarios judiciales, quienes, preguntados sobre el tipo de 
medidas que adoptan rnms frecuentemente durante cl proceso,
contestan que s6lo pronunciaron la prisi6n provisional en un 
53% de los casos, pero que otorgaron la libertad en un 43% de 
ellos. Por supuesto, la concesi6n de esta tiltima medida depende a 
menudo del caricter estricto o flexible de la legislaci6n procesal
existente que, en general, no deja demasiado margen al juzgador.
Sin embargo, las encuestas indican que m6s de la mitad de los 
funcionarios judiciales (el 53%) no consideran necesario refor
mar la normativa jurfdica en el sentido de tener una mayor
discrecionalidad en el momento de tomar sus decisiones a este 
respecto (un 43% manifiesta, no obstante, ]a necesidad de tal 
discreci6n). Por otra parte, el trabajo de campo indica que el tiempo
promedio de detenci6n provisional es de siete meses y medio. 

En cuanto al sobreseimiento, aun cuando puede dictarse en 
cualquier estado del proceso hasta antes de la sentencia de 

145. Arfculos 583 a 590. 
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primera instancia, suele ser la conclusi6n del sumario. El 
sobreseimiento puede ser: definitivo cuando termina el proceso; pro
visional, cuando s6lo suspende su tramitaci6n sin finalizarlo (por 
ejemplo, en caso de enfermedad mental del procesado); total, cuan
do comprende la totalidad de procesados y/o delitos vinculados 
en el mismo proceso; y parcial, cuando resuelve en relaci6n al 
delito o en favor del procesado, a quien deja de aplicarse, sigui6ndose 
el procedimiento en cuanto a los demis delitos o procesados 1 . 46 

Si el auto de sobrescimiento no es apelado, se consulta a la 
sala respectiva 47 , y s6lo serA ejecutado en caso de ser confir
mado o aprobado. Por regla general, para dictn- auto de 
sobreseimiento es necesario que se haya agotado la investigaci6n; no 
puede dictarse con respecto a sindicados que no hayan sido indaga
dos1488. El auto de sobreseirniento definitivo causa excepci6n de cosa 

.juzgadal149 

Al concluir el sumario, el Ministerio Ptiblico presenta sus 
alegaciones definitivas y solicita una sentencia condenatoria y el 
pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito cuando hay
indicios de culpabilidad del procesado. Cuando no hay prueba sufi
ciente para una condena, alega en definitiva y solicita una sentencia 
absolutoria. Si estima que las pruebas son insuficieontes, pide que se 
abra a prueba el proceso, proponiendo las que estime necesarias. Si 
detecta cualquier vicio de procedimiento, solicita su enmienda a 
partir del error y, luego de subsanarse, que se proceda a una nueva 
audiencia. Tambi6n debe intervenir en todas las incidencias del pro
ceso; en general, lo hace pidiendo que so continde la acci6n penal 
sin acusador, salvo en caso de delitos privados en los que solicita el 
sobrcsefiniento. 

146. Aniculos 606 y 608. 

147. Artculo 605. 

148. Articulo 613. 

149. Atlculo 615. 
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2. Plenario 

El juez de sentencia, al recibir el expediente, estudia el pro
ceso y puede revocar la prisi6n provisional, pero si considera que no 
existen motivos para ello decreta la apertura del juicio penal, dentro 
del cual conserva la facultad de revocar la prisi6n, continuando 

°el proceso hasta sentencia15

Ern la apertura del juicio penal se declara: la conclusi6n del 
sumario, por estar agotada la investigaci6n o vencido el trmino 
legal de instrucci6n; la apertura de juicio; el seilalamiento al pro
cesado de los hechos imputados y que 6ste se pronuncie sobre los 
mismos; ]a prosecuci6n de la investigaci6n; la Upi6n de la cuerda 
ptiblica a la secreta en un solo expediente; y que 6ste se ponga a la 
vista de las partes y del Ministerio Ptiblico para que conozcan lo 
actuado y aleguen en definitiva o pidan la apertura a prueba 151 . 

Al decretar la apertura del juicio, el juez debe seflalar en 
forma concreta y en lenguaje comprensible para cl procesado los 
cargos sobre los que versard el juicio. No obstante la disposi
ci6n legal, tales cargos no son seflalados en tal forma en la prdctica, 
sino que se redactan con tecnicismos, e incluso utilizando las 
definiciones legales de las figuras delictivas1 52 . 

Conforme a la Icy, las notificaciones de las resoluciones deben 
practicarse en un t6rmino de 24 horas despu6s de pronunciadas 
6sas153. Sin embargo, esto tampoco se cumple y viene a constituir 
uno de los principales factores de atraso en el lento trmite del proceso.

Cuando las partes alegan en definitiva y piden dia para la vista,
cl juez la fija dentro de un tdrmino de 15 dfas y debe dictar sentencia 
dentro de otro tdrmino igual despu6s de la vista154 . Si no se pide, el 

150. Artfculo 616, en relaci6n con el 619. 

151. Articulos 616 y 621. 

152. Artculo 617. 

153. Artfculo 231. 

154. Artfculo 158 de la Ley del Organismo Judicial. 
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juez ordena poner el proceso a la vista y debe sentenciar dentro de 
15 dfas de notificada esta resoluci6n155 

Si se pide ]a apertura a prueba del juicio penal, el juez la 
decretard, variando los t6rminos segtin que en el proceso haya o no 
acusador particular156 

Cuando hay un acusador particular, en la apertura a prueba 
se seftala tambidn dfa y hora para ia vista, para dentro de un tdrmino 
nunca mayor de 43 dfas ni menor de 28, a partir del dfa siguiente al 
de la fecha de la resoluci6n. La distribuci6n del t6rmino se hace asi: 
los primeros 5 dfas son para efectuar notificaciones y pricticar las 
diligencias pendientes del sumario; el t6rmino de prueba puede ser 
de 15 a 30 dfas, segin la cantidad y naturaleza de las pruebas ofrecidas 
y ocho dfas para enterar a las partes de lo actuado y que formulen sus 
alegatos finales. 

Cuando no hay acusador particular, en la apertura a prueba 
se seflala dia y hora para la vista, para dentro de un t6rmino nunca 
mayor de 25 dfas ni menor de 18, contados a partir del dfa siguiente
al de la fecha de ia resoluci6n. La distribuci6n del tdrmino se hace 
asf: los primeros 5 dfas, pa-a efectuar las notificaciones y practicar
las diligencias pendientes dei sumario; el tdrmino de prueba puede 
ser de 8 a 15 dias segtin ia cantidad y naturaleza de las pruebas
ofrecidas y 5 dfas para enterar a las partes de lo actuado y que
formulen sus alegatos finales. En ambos trz.mites se cuentan y
obligan s6lo los dfas hbiles, y en ]a apertura a prueba se sefnalan las 
audiencias para diligenciar las pruebas, pr6ctica que debe hacerse con 
conocimiento de las den.As partes. 

Por disposici6n legal, la intervenci6n del Ministerio Ptibli
co es obligada en todos los procesos penales de acci6n ptiblica, 
que son casi la totalidad, siendo a dicha instituci6n a quien corres
ponde esencialmente el ejercicio de la acci6n penal. Pero en la 
prActica, tal intervenci6n os escasa y rutinaria y no coadyuva en la 
pesquisa de los hechos delictuosos. 

155. Arculo 621. 

156. Artlculos 622 y 623. 
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Los medios de prueba 157 permitidos por la ley son: la prueba
testimonial, la decumental, las declaraciones mediante llanarnien
to especial, la prueba do expertos, los reconocimientosjudiciales
(que pueden complementarse con reconstrucci6n de hechos), los
medios cientfficos, las presunciones, la confesi6n del inculpado y las 
actuaciones judiciales que contengan hechos que el juez haya esta
blecido por sf mismo. 

Los sujetos procesales esAn obligados a probar sus afirma
ciones y pretensiones. Por ello la proposici6n de pruebas debe 
hacerse en la solicitud de apertura a prueba, a la que se agregarAn de 
una vez los elementos disponibles en su momento. Excepcional
mente el juez puede aceptar pruebas que aparecieren despu6s y que 
no hubieren sido conocidas. Toda recepci6n de prueba se hace con 
conocimiento de las otras panes, ya que por el principio de adqui
sici6n procesal una prueba favorece o perjudica a quien lo pro
puso o a la contraparte. Durante la presentaci6n y apreciaci6n de 
las pruebas, las panes pueden estar presentes y hacer las observacio
nes y tachas que consideren convenientes e inclusive renunciar a 
alguna pnieba propuesta, salvo que otra pane o el Ministerio 
Piiblico la exigieren o el juez La estimare necesaria. Incurre en multa 
quien solicite t6rmino de prueba sin rendir alguna; esta disposici6n 
no comprende al Ministerio Piblico. Pcro la prueba no recibida sin 
culpa del proponente podr6 practicarse en nueva audiencia anteso 

.de sentencia 158
Todos los medios de prueba se valoran conforme el principio

de la sana crftica 159 , excepto los casos de confesi6n y de documento 
autorizado por funcionario o empleado piblico en ejercicio de su 
cargo o por Notario, que producen plena prueba, salvo el derecho de 
las panes de invocar su nulidad o falsedad. La aplicaci6n de 6ste 
obliga al juez, con algunas excepciones (confesi6n y documento 
ptblico y notarial, que tienen valor de plena prueba), a razonar su 

157. Artfculos 645 a 712. 

158. Articulos 624 a 629. 

159. Artlculo 638. 
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fallo y a explicar los motivos que le hacen acoger o desestimar 
alguna prueba. Sin embargo, es evidente en las sentencias la 
ausencia de tales razonamientos. Por otra parte, cuando se produce 
Ia confesi6n plena del procesado en el sumario, el proceso se 
abrevia extremadamente, ya que en el auto de apertura del juicio
penal se da audiencia a las panes pr 24 horns y se dicta la 
sentencia inmediatamente, quedando comprometido el derecho de 
defensa. 

Segtin las encuestas, los medios de prueba mds fre
cuentemente utilizados son Ia declaraci6n de testigos (un 86% 
de las veces) o mediante un larnamiento especial (un 71%), la 
prueba documental (un 57%) y el reconocimiento judicial (asimismo 
un 57%). 

La intervenci6n del Ministerio Ptiblico y de las demds panes 
en el proceso finaliza con los alegatos el dfa de Iavista, todo ello 
sin perjuicio de que tambidn puedan actuar en la segunda instancia 

16 °presentando apelaciones o recursos . Pasado el dia de la vista, se 
dicta sentencia dentro del trmino indicado por la ley16 . 

En los cinco Juzgados de Primera Instancia de Sentencia del 
departamento de Guatemala se recibieron en agosto de 1987 un 
total de 305 procesos, que los jueces de primera instancia de 
instrucci6n estimaron necesario abrir a juicio; de ellos, en 115 casos 
(el 38%) se revoc6 Ia prisi6n provisional, 2 fueron sobreseidos y
188 (el 62%) se abrieron ajuicio. En septiembre del mismo aflo se 
recibieron 293 procesos; de ellos, en 105 casos (el 36%) se revoc6 la 
prisi6n provisional, 3 fueron sobreseidos y 182 (el 62%) se abrie
ron ajuicio. Las sentencias dictadas fueron 183 en agosto (un 60% 
de los casos recibidos) y 145 en septiembre (un 50%). 

Con respecto a los juzgados del interior del pais, en agosto de 
1987, en las 10 oficinas que informaron se recibieron 683 procesos;
de ellos, en 100 casos (el 15%) se revoc6 la prisi6n provisional, 
uno fue sobresefdo y 147 (el 21%) se abrieron ajuicio. En sep

160. Anfculo 713. 

161. Aniculo 714. 
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tiembre, en los 17 juzgados que informaron se recibieron 825 
procesos, con el resultado de 104 casos de revocaci6n de la prisi6n
provisional (el 13%), ningdin sobreseimiento y 273 aperturas a juicio
(el 33%). Se dictaron 107 sentencias en agosto (un 16%) y 189 en 
septiembre (un 23%). 

Segtin la muestra de juzgados utilizada en este estudio,
el 50% de los faios fueron condenatorios y el otro 50% absoluto
rios. El 92% de los primeros fueron a una pena privativa de libertad 
y el 8%a una pena pecuniaria (el 28% lo fueron a una pena mixta de 
prisi6a y multa). El 70% de las penas de prisi6n fueron inferiores 
a tres aflos, el 22% de tres a diez aflos y el 8%superiores a diez 
aflos. El 89% de las multas fueron inferiores a 500 quetzales. En casi 
la mitad de las sentencias condenatorias se suspendi6 la pera,
quedando los sentenciados en libertad condicional. 

Asf pues, la competencia de los Tribunales de Primera 
Instancia del ramo penal se encuentra fraccionada. El perfodo de 
instrucci6n y el del sumario estA a cargo de un juez de primera
instancia de instrucci6n, pero vencido el sumario el proceso pasa a un 
Juzgado de Primeia Instancia de sentencia para el juicio penal y
el fallo de primer grado. En la prActica, este fraccionamiento 
presenta inconvenientes. 

Ya se ha visto que la gran mayorfa de los procesos no se abren 
a prueba ni a juicio penal, por lo que las pruebas utilizadas para la 
sentencia son las logradas en el sumario por cl juez de instrucci6n. 
Esto hace que se pierda las ventajas del principio de inmediaci6n del 
juez que recibi6 la prueba y estuvo mds cerca d su producci6n. A 
este respecto, debe recordarse que en el juicio penal no se repite la 
prueba presentada en el sumario. 

Por otra parte, con la excepci6n del servicio medico fo
rense, el Organismo Judicial no tiene laboratorios de ninguna
clase donde se practiquen los peritajes necesarios para el tr6mite 
de los procesos, debiendo recurrir los tribunales a dependencias 
estatales o particulares. 

Debe destacarse asimismo el problema del excesivo nti
mero de causas penales y la insuficiencia de los tribunales para 
conocere instruir adecuadamente todos y cada uno de los procesos. 
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Ademds, los jueces generalmente s6lo tramitan prcesos con dete
nido, aunque la ley tiene mecanismos de contol para evitar la 
privaci6n de libertad. Por su parte los abogados defensores, para
justificar sus honorarios, s6lo se preocupan de obtener la libertad y la 
revocatoria de la prisi6n provisional de su cliente, pues una vez 
obtenidas la causa es engavetada y el tiempo se encarga del resto, 
ya que los funcionarios no contintian con la instrucci6n o termina
ci6n del proceso. 

El principio de inmediaci6n procesal del juez se da en bajo

grado, ya que son los oficiales de trimite quienes practican las
 
diligencias, tales como ofr testigos, practicar careos, etc. La en
cuesta de reos indica que en casi la mitad de los casos (un 45% de los 
procesados y un 43% de los sentenciados) s6lo estuvo presente el 
oficial en el momento de su declaraci6n, mientras que el juez s6lo lo 
estuvo en un 25% de las veces en ambos grupos. 

D. Segunda instancia 

La segunda instancia se inicia por apelaci6n y, si dsta no 
se diem, por consulta. En Guatemala, todo proceso debe conocerse 
obligatoriamente en dos instancias' 62. 

Recibido el expediente en el tribunal superior, se seflalarA dfa 
y hora para la vista dentro de un t6rmino de 15 dfas si es por
apelaci6n. Las partes podrAn usar el t6rmino para presentar nuevas 
defensas y probarias o para la pr~ctica de diligencias que hubieren 
quedado pendientes en la primera instancia sin culpa del propo
nente. En los casos de consulta, el tribunal superior sentenciarA 
sin ningdin trumite163 . 

El trdmite de la segunda instancia por apelaci6n, asf como el 
de la casaci6n y otros medios de impugnaci6n de resoluci6n es 
desarrollado en la pare especffica relativa a los recursos. 

162. Artlnao 729. 

163. Artculo 733. 
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E. Duracidn del proceso 

Segdn el trabajo de campo realizado, la duraci6n promedio de 
todo el proceso penal es de 6 meses y21 dfas. La primera instancia 
suele durar un promedio de 4 meses y 21 dfas y la segunda instancia 
un promedio de 2 meses. 

La lentitud del proceso penal es uno de los principales proble
mas de que adolece el sistema penal, ya que su duraci6n real es 
siempre muy superior a la establecida por el C6digo. Asf lo 
consideran el 94% de los abogados, el 56% de los jueces y el 83% de 
los procesados privados de libertad. 

En la realidad y en la prictica procesal, la duraci6n del 
sumario resulta un tanto indefinida, pues principia en el tribunal 
desde que se recibe la querella, denuncia o informe policial y 
concluye, como se sefl2la antes, 15 dfas despu6s de que se ha 
dictado auto de prisi6n provisional en contra del procesado si 6ste 
estuviese detenido; si no lo estuviese, el sumario es indefinido, y lo 
mismo ocurre si, estando detenido, se le libera antes de los 15 dfas 
mencionados. 

Sobre este punto, las encuestas revelan la opini6n divergente 
de abogados y jueces. Para el81% de los primeros, los plazos 
judiciales no se cumplen, opini6n que s6lo es compartida por el 
35% de los jueces (el 58% estiman lo contrario). Para unos y para 
otros, las principales razones de tal incumplimiento son el exceso 
de trabajo en los tribunales, la negligencia y la falta de personal. 

F. Recursos 

La interposici6n de un recurso s61o corresponde a los 
sujetos procesales y terceros legitimados dentro del proceso y 
nunca al 6rgano jurisdiccional; como acto procesal, se encuentra 
sujeto alas normas generales que la legislaci6n contempla para los 
mismos. Los recursos s61o se conceden cuando la parte que los 
interpone sufre un agravio en sus intereses o en sus derechos por la 
sentencia oresoluci6n inpugnada. 
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Como consecuencia de la doble instancia, las resoluciones de 
losjueces inferiores pueden ser examinadas de nuevo por los tribunales 
superiores a solicitud de parte (apelaci6n) o de oficio (consulta). 

Sin embargo, en materia penal, el conocimiento en segunda 
inswncia es obligatoria para los tribunales cuando en el proceso se 
ha dictado sentencia o se ha pronunciado el sobreseimiento, en los 
casos de excarcelaci6n bajo fianza por delitos cuya pena exceda de 
cinco aflos y cuando no se ha interpuesto recurso de apelaci6n o 
consulta. 

El principio de prohibici6n de reforma a las resoluciones en 
perjuicio del apelante no tiene aplicaci6n en el proceso penal, 
puesto que los tribunales de segundo grado tienen facultad para 
modificar, confinmar, revocar o anular el fallo o resoluci6n en lo que 
respecta al delito, a ia pena y al otorgamiento de beneficios a los 
penados. 

El Libro Cuarto del C6digo regula la impugnaci6n de las reso
lucionesjudiciales, sin bacer ninguna distinci6n entre recursos ordina
rios, extraordinarios y los lamados remedios procesales. Tambi6n 
establece la aclaraci6n y I. ampliaci6n cuando los tdrminos de un auto 
o sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios u omitieran 
resolver alguno de los hechos o circunstancias del proceso. 

La reposici6n procede contra autos originarios de los 
tribunales colegiados y contra resoluciones que dicte la Corte 
Suprema mientras no se haya dictado sentencia. La revocatoria 
puede interponerse tinicamente contra resoluciones de mero trAmite 
que no resuelven nhigb punto de derecho. Ambos recursos pueden 
ser decretados de oficio 

Seguidamente se analizan los recursos de hAbwas corpus, 
apelaci6n y consulta, casaci6n y revisi6n. 

1.Hibeas corpus 

Antes de 1986, los recursos de hAbeas corpus eran bloquea
dos sistemticamente por las autoridades militares, que ademis 

164. Artfaoos 718 a 728. 
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impedfan la inspecci6n de los centros de detenci6n donde se pensaba 
se encontraban detenidas las personas "desaparecidas". En abril de 
1984, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Sagastume Viadau
rre, fue destituido de su cargo por haberse opuesto a las autoridades 
militates y policiales con respecto a ]a situaci6n de numemsas per
sonas detenidas sin mandato judicial; 14 magistrados de esta alta 
core asf como otros funcionarios judiciales se solidarizaron con el 
presidente, renunciando a sus funciones. Su sucesor, Tom s Baudillo 
Navarro Batres, tambidn tuvo que enfrentarse con numerosas 
obstrucciones de las autoridades antes citadas165 

Con la legada del nuevo r6gimen, la Asamblea Constituyente 
aprob6 un nuevo recurso de amparo y exhibici6n personal (hAbeas
corpus) mediante el Decreto 1-86 , el cual estipula que la exhibi
ci6n personal la pueden solicitar por escrito, por teldfono o verbal
mente la pane afectada o cualquier otra persona. Su artfculo 95 
especifica que las personas "desaparecidas" deben ser buscadas 
en centros de detenci6n, prisiones o cualquier otro lugar donde se 
seflale, sugiera o sospeche que puedan ser halladas. 

A finales de febrero de 1986, la Cone Suprema anunci6 que
tenfa el prop6sito de iniciar una investigaci6n en tomo a la 
supuesta existencia de centros de detenci6n y tortura. En el 
momento de redactar este libro, no se conoce el resultado de tal 
gesti6n 167 . En el mismo sentido, en marzo del mismo aflo, el 
presidente Cerezo anunci6 la creaci6n de una Comisi6n especial
de investigaci6n para indagar acerca de los casos de los "desapare
cidos"; sin embargo, dicha comisi6n fue disuelta con el pretexto
de que su labor interferfa con la investigaci6n de la Corte 
Suprema de 1.467 recursos de hAbeas corpus que se le habfan 
presentad6 168 

165. Amnisifa Intemacional, Guatemala: cr6nica..., p.113-114. 

166. De 8 de enero de 1986. 

167. Amnisa Internacional, Guatemala:: crdnica...., p. 12.. 

168. Ibid., p.12-13. 
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En agosto de 1987 se tramitaron 39 recurso3 de este tipo y en
septiembre 51, todos ellos con resultados negativos, es decir que no 
apareci6 la persona cuy.a exhibici6n se solicit6. 

La Presidencia del Organismo Judicial, en respuesta a la 
demanda social y colectiva de grupos organizados por la desapa
rici6n 	de muchas personas en los inicios de la presente ddcada,
design6 en forma especifica al Juzgado Noveno de Primera Instancia 
para conocer de estos recursos. En ese sentido, de 1.912 recursos 
tramitados de enero a agosto de 1987, aparecieron 120 personas,
quedando el resto de 1.792 sin aclararse su paradero. 

As[ pues, el reestablecimiento del recurso de h.beas corpus no 
parece haber tenido ningtin efecto sobre la liberaci6n de las personas
detenidas arbitrariamente; las fuerzas armadas seflaladas han negado
siempre que tales personas se encontraran en los centros de detenci6n 
situados bajo su jurisdicci6n169 . 

2.Apelaci6n y consulta 170 

La apelaci6n es el medio de impugnaci6n por el que las partes
piden al tribunal de segundo grado una nueva decisi6n sustitutiva 
de la resoluci6n perjudicial del juez de primer grado. La consulta, 
aunque propiamente no es un recurso, tambidn obliga al conocimiento 
del proceso por el tribunal colegiado superior.

En cualquicra de los dos casos, eljuez envia los anteceden
tes con hoja de remisi6n (oficio), con la cual se inicia el expediente
de segunda instancia. El tribunal estA obligado a analizar Integra
mente la resoluci6n del juez inferior, asf favorezca o perjudique a 
quien 	 haya intcrpuesto el recurso o a los otros sujetos procesales. En 

169. 	 MINNESOTA LAWYERS INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS-
COMMITIT, Expectations Denied: Habeas Corpus and tl.e Search for 
Guatemala's Desappeared, 1987 y Political Transitionand the Rule ofLaw 
in Guatemala, Report of the Follow-up Delegation of the International 
}Hunan Rights Law Group and the Washington Office on Latin America, 
January 1988. 

170. 	 Artlculos 732 a 737. 
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caso de que alguno de ellos apele y otro u otros no, la consulta del 
fallo queda subsumida en la apelaci6n, tramitAndose la segunda
instancia conforme a las reglas del recurso de apelaci6n. 

En tal virtud, el tribunal de apelaci6n puede confirmar, 
revocar, reformar o anular ]a resoluci6n que conoce en grado. Si 
decreta la nulidad por vicios sustanciales, ordenard reponer el proce
so desde la resoluci6n o actuaci6n nula, inclusive dejando con validez 
las actuaciones que no resulter. afectadas directamente y cuya repro
ducci6n sea diffcil o imposible. 

El juez otorga la apelaci6n si se interpone dentro del tercer dfa 
de notificada la resoluci6n impugnada. Nulificado el otorgamiento
del recurso, se rem iten los autos originales a mis tardar a la primera
hora del dfa hdbil siguiente. 

Al recibir el expediente, el tribunal de apelaci6n sefiala dfa y
hora para la vista, fijando un tOrmino de 2 a 5 dfas si se trata de 
auto y de un mfximo de 15 dfas si es de sentencia. En esta 
oportunidad pueden presentarse nuevas defensas y probarlas, o rendir 
las prueba que se refieran a estas defensas y las que hubieren 
quedado pendientes en primera instancia, si;i culpa del propo
nente. El tribunal acepta las que considera conducentes. 

Si se trata de consulta, el proceso se remite a mis tardar al 
dfa siguiente al de la iltima notificaci6n; el tribunal de segundo 
grado resuelve de pleno y sin ningdin trimite. 

Si bien el C6digo no lo indica con claridad, existen recursos 
de apelaci6n con carActer suspensivo y otros de efecto devolutivo. 
En el primero de los casos, cuando la apelaci6n se intenta contra una 
resoluci6n de sobreseimiento definitivo o contra una sentencia, la 
jurisdicci6n del juez queda limitada a conceder o denegar el recur
so. En el segundo, cuando se trata de apelaci6n de otra clase de 
autos o de decretos apelables, se envfa el proceso original y el 
juez continta tramitando el expediente de primera instancia con el 
duplicado respectivo. 

El recurso de apelaci6n puede interponerse por escrito o verbal
mente en el momento de la notificaci6n, para 1o cual el notificador asf 
to hace constar en la propia diligencia. Cualquiera de los sujetos
procesales podrA adherirse al rc,,urso hasta antes del dfa de la vista. 
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Una vez dictada la resoluci6n que corresponda, con certifi
caci6n de la misma, el proceso es devuelto al tribunal de origen 
dentro del tdrmino de tres dfas de la tiltima notificaci6n cuando se 
trate de sentencia; en otros casos, inmediatamente despu6s de efec
tuadas las notificaciones. 

Tambi6n existe el recurso de hecho, que procede cuando se 
deniega sin causa legal el recurso de apelaci6n. Se interpone 
dentro del tercer dfa ante el juez que haya denegado la apela
ci6n. El juez, con informe detallado sobre las causas de la negativa, 
envfa el expediente al tribunal superiorjurisdiccional, el cual resuel
ve dentro de 24 horas, declarando si es o no apelable la resoluci6n 
que lo motiv6. Si se declara con lugar el recurso, seflala dia para la 
vista, pidiendo los antecedentes. Si el recurso de hecho se refiere a 
sentencia y hubiere sido acogido, se ordena al juez inferior que 
otorgue la apelaci6n. En cambio, si se rechaza, devuelve los autos al 
juzgado de su procedencia, inmediatanente despuds de haber hechos 
las notificaciones respectivas171 

Las salas de la Corte de Apelaciones se integran con tres 
magistrados, debiendo todos elios conocer el proceso antes de 
resolver o fallar. En la pr~ctica, sin embargo, s6lo uno lo estudia y 
presenta la ponencia ante los demds, lo cual ocasiona una falta de 
uniformidad en los fallos e inconformidad entre los abogados, 
quienes observan esa deficiencia t0cnica profesional. 

172 
3. Casaci6n 

El recurso de casaci6n es un medio extraordinario de impug
naci6n que tiende a provocar un nuevo examen limitado de una 
resoluci6n de carActer definitivo recafda en un proceso penal, con 
el objeto de conseguir su anulaci6n parcial o total; se funda en una 
infracci6n de derecho material o procesal positivo, taxativamente 
establecida en la Icy. 

171. Artlculos 770 a 775. 

172. Articulos 740 a 761. 
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Se trata de un recurso extraordinario y tcnico, pues para suinterposici6n se requieren motivos especfficos previamente esta
blecidos en la ley. El tribunal estA limitado para su conoci
miento tinicamente a los motivos invocados por el interponente, sin 
que pueda hacer una interpretaci6n extensiva o por analogfa. Es
considerado en interds pdiblico y no propiamente en interds particu
lar del recurrente, constituydndose en un verdadero control jurfdico
de la aplicaci6n de la ley por los tribunales. 

S61o procede contra sentencias y autos definitivos de segunda
instancia que terminen los procesos por delito. Puede ser inter
puesto por cualquiera de los sujetos procesales o sus repre
sentantes legales y por el Ministerio Ptiblico. Procede por
motivos de fondo y por quebrantamiento sustancial del procedi
miento. En este tiltimo caso, serA admisible cuando, siendo posible,
se ha pedido subsanar la falta en la instancia en que se cometi6 y
reiterado la petici6n en la segunda instancia, cuando la infracci6n 
procediere de la primera. 

Si se trata de casaci6n de fondo y es procedente, el tribunal casa la sentencia o resoluci6n impugnada y falla sobre la materia. Si 
es por motivos de forma, declarada la infracci6n, el tribunal casa la
resoluci6n recurrida, anula 1o actuado desde que se cometi6 el error 
o vicio, y devuelve el expediente al tribunal que corresponde a
efecto de que se sustancie y resuelva con arreglo a la iey a costa del 
funcionario responsable. 

Debido a la especial naturaleza de la casaci6n, durante sutramitaci6n no se puede recibir prueba ni tramitarse mis que
cuestiones de recusaci6n, excusa, impedimento y desistimiento del 
propio recurso. 

Cuando el recurrente es uno solo de los procesados, la sentencia aprovecha a los demds en lo que les sea favorable, siempre que se 
encuentren en la misma situaci6n y les sean aplicables los motivos
alegados en el recurso (con base en el principio de indivisibilidad 
del artfculo 36 del C6digo). Pero si el fallo recurrido se refiere apluralidad de delitos y se limita el recurso a uno solo de ellos, la
sentencia que se dicte, declarAndolo con lugar, se contrae exclusiva
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mente al delito que lo hubiere motivado, quedando el fallo recurrido 
fume respecto a lo demAs,

Contra la resoluci6n que decide el recurso proceden inicamen
te los recursos de aclaraci6n, ampliaci6n y el de responsabilidad.

Si el recurso es declarado improcedente, el tribunal impone
al interponente una multa de 15 a 50 quetzales, que debe hacerse
efectiva inmediatamente despuds de notificado. El Ministerio libli
co ylos defensores de oficio se encuentran exentos de esta multa, que
tampoco se impone si el recurso se interpone por infracci6n de
doctrina legal y dsta se modifica por el fallo que lo resuelve o por
otro pronunciado durante el trdnite del recurso. 

Segdn la Constituci6n, contra ]a sentencia que imponga lapena
de n uerte serdn admisibles todos los recursos legales pertinentes,
inclusive el de casaci6n, el cual siempre serA admitido parasu trmite. 

De los 42 recursos de casaci6n interpuesLOs en 1986, la Corte
Suprema de Justicia rechaz6 sin entrar a conocer de ellos el 28%. Del 
resto admitido para su tr mite, se declararon procedentes s61o el23%, siendo desestimados los demos. Es importante seflalar que al 
ser admitido el recurso extraordinario de casaci6n, la Corte Su
prema de Justicia setlala vista dentro de los 15 dfas siguientes, 
y la sentencia deberd dictarla dentro de los siguientes 15 dfas. No
obstante, el Tribunal Supremo tampoco cumple con los tLrminos
judiciales y el retraso en dictar el fallo es de un promedio de 6 
meses con 8 dfas. 

4. Revisi6n 1
73 

Este no es propiamente un recurso, ya que estA fuera de la etapa
de un proceso resuelto con autoridad de cosa juzgada. De ahf que
se le considere como un medio extraordinario de impugnaci6n.
Su fundamento radica en la posibilidad de error judicial y en la
necesidad de repararlo o elimiriarlo. Los errores deben originarse
de hechos distintos a los establecidos en el proceso, ya que no se 
permite una nueva valoraci6n de prueba. 

173. Arctulos 762 a769. 
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Procede el recurso de revisi6n contra sentencias ejecuto
riadas dictadas por cualquier tribunal, incluso cuando se trate do. 
casaci6n: a) cuando est~n sufriendo condena dos o mis personas, 
en virtud de sentencias condenatorias, por un mismo delito que 
s6lo ha podido cometerse por una persona; b) cuando alguien sufre 
condena por la muerte de una persona cuya existencia se acredite 
despuds de la sentencia; y c) cuando, habiendo sido condenado el reo 
por no haber dado raz6n del paradero de la vfctima o no haber 
comprobado satisfactoriamente su desaparici6n o muerte, sta apa
rece o aqu6l la presenta. 

EstAn legitimados para interponer el recurso los penados, 
cualquier persona capaz y el Ministerio Pdblico. 

La Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para 
resolver el recurso tanto en el fondo como para exigir el cum
plimiento de las formalidades legales necesarias para su inter
posici6n, y solamente Io podri rechazar de piano cuando sea 
notoriamente improcedente. 

Al admitirlo, pedirA los antecedentes que se relacionan con la 
sentencia, dando audiencia por cinco dias comunes al interponente, 
al Ministerio PNiblico y al acusador y, si es posible, manda practicar 
las diligencias pertinentes, fundamentalmente en cuanto a la identidad 
del penado y de la persona aparecida o presentada; seflala dfa para 
la vista y dicta en su oportunidad sentencia que declara la proce
dencia o improcedencia del recurso. Contra el fallo solamente cabe 
el recurso de responsabilidad. 

Si en la nueva sentencia se impone una pena al encausado, se 
le abonarA en todo caso el tiempo pasado en, prisi6n por virtud 
de la sentencia anulada. Si el penado ha fallecido, podrA interpo
nerse el recurso con el objeto de rehabilitar la memoria del 
difunto y de sancionar al verdadero responsable. 
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CUARTA PARTE: ALGUNOS ASPECTOS
 
DE LA PROBLEMATICA DE LA
 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
 

El sistema de justicia penal guaternalteco est, conformado por 
una variedad de normas, instituciones y procedimientos, repre
sentados por diversos actores interrelacionados de manera disimil 
entre si y con la sociedad. Estos a su vez est~n relacionados con 
factores que se concretan en varios planos (6nico-culturales, econ6.. 
mico-sociales, estructural-organizativos, administraivos y formal
normativos) de su funcionamicnto. 

Cada uno de estos niveles se entrecruzan constantemente en 
cada uno de los componentes del estudio, por lo que es necesario 
estuclarlos a travds de una problematizaci6n final en relaci6n con 
los criterios de accesibilidad, independencia, justedad y eficiencia. 

Un aspecto que es necesario considerar en forma general, 
es el que se refiere a la adecuaci6n de las normas a la realidad 
social. Las leyes guatemaltecas reposan sobre una ficci6n juridica 
de la justicia igualitaria y la posibilidad de todos los ciudadanos de 
ejercer sus derechos y deberes, pero al aplicarse este sistema a una 
realidad social particularmente desigual, desde el punto de vista 
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econ6mico y social, de hecho se pone a la mayor parte de los 
individuos de la sociedad en una situaci6n de desventaja y de 
dificil acceso a la justicia. A este respecto, las encuestas indican 
que las leyes no se adaptan a las realidades sociales del pals y a las 
costumbres indfgenas que forman parte de esta realidad especffica.

Una de las razones por las cuales las leyes no se adaptan a la
realidad, puede ser I, ficci6n de un igualitarismo que ignora la 
desigualdad social existente. Esta desigualdad se hace atin mdis 
evidente y compleja cuando se superpone la discriminaci6n y el 
prejuicio dtnico. Adems, el principio segtin el cual contra la 
observancia de una Icy promulgada en el Diario Oficial no se puede
alegar en ningtin caso ingnorancia, principio juridico de positivismo
usual y que busca la seguridad y eficacia del sistema legal, estA 
absolutamente divorciado de la realidad en Guatemala, donde mAs 
del 50% de la poblaci6n es analfabeta. 

Aparte de la inadecuaci6n de las normas juridicas vigentes, es 
necesario seflalar que todo el corpus jurfdico-penal es una suma 
heterogdnea de diversos decretos, leyes y reglamentos que han sido 
dados bajo distintos regfmenes, especialmente de la dpoca de gobier
nos militares, por lo que poseen diversas inspiraciones o concepcio
nes. Precisamente uno de los problemas a este respecto es s61ono 
la heterogeneidad sino la faita de garantfa de los derechos individuales 
en algunas de ellas. Por otra parte, en lo que respecta a los c6digos
(penal y procesal penal), son demasiado largos y han tenido 
demasiadas reformas, lo que ha ocasionado una falta de coherencia 
entre numerosas disposiciones de los mismos. 

Olros problemas importantes aparecer al confrontar con la 
realidad los principios ideales que, como ya se ha indicado, caracte
rizan a la administraci6n de justicia. 

I. ACCESO 

En lo penal, el problema de la accesibilidad al sistcema de 
justicia se plantea en forma particular. Si bien en materia civil o 
administrativa, la puesta on marcha del sistema suele iniciarse por la 
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acci6n del ciudadano implicado en un conflicto, en materia penal el
sistema se pone en movimiento desde que la comisi6n de un delito 
Ilega a conocimiento de las autoridades u organismos competentes
(policfa, ministerio ptiblico, juzgados, etc.). Asf pues, las personas
inculpadas de la comisi6n de tal hecho no necesitan que el sistema les 
sea accesible; 6ste se les impone. Sin embargo, una vez incorporado
al sistema, le problema de la accesibilidad sigue plantcindosele al 
inculpado en diversos aspectos y momentos; asimismo a la vfctima o 
testigo de una infracci6n, en la medida en que en numerosos casos la 
puesta en marcha del sistema penal depende de la denuncia o querella
efectuada por un ciudadano. 

La accesibilidad al sistema de justicia estA condicionada por
una serie de factores. Los mds importantes son la informaci6n 
disponible sobre las leyes y procedimientos en vigor, asf como
sobre las agencias u organismos a los que el ciudadano haya de acudir 
para denunciar el delito, la confianza que se tenga en el sistema, el 
costo que suponga el recurso al mismo y la existencia o ausencia de 
una asesorfa jurldica adecuada. 

A. Informacidn y conocimiento 

El que un ciudadano estd informado y conozca las leyes del

pals, las instituciones a las que puede acudir en casos concretos y sus
 
derechos fundamentales ante ellas, es un elemento 
 de gran impor
tancia tanto con respecto a su accesibilidad al sistema como, 
una vez dentro, a sus posibilidades de entrentarse a 61. 

En lo que respecta al conocimiento y a la informaci6n sobre 
las leyes e instituciones del sistema de jusuicia, las encuestas 
indican que, segtin el 91% de los abogados, el 85% de los jueces 
y el 61% de los reclusos, la mayoria de los ciudadanos no conocen 
sus derechos. En forma mis concreta, tampoco los inculpados 
conocen sus derechos ni los cargos que se les imputan (mds de la
mitad de los abogados y de los jueces contestaron "nunca" o "casi 
nunca" en el primer caso y ms de la tercera parte en el segundo).
Las entrevistas efectuadas en las comunidades indfgenas han dado 
resultados similares. 
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Un aspecto que hace sumamente diffcil el acceso a lajusticia, 
es el relativo a la lengua, ya que siendo el castellano el idioma 
oficial, una gran parte de la poblaci6n indfgena lo utiliza con 
dificultad y existen muchas comunidades donde prcticamente no 
se habla. Al imponerse la utilizaci6n del castellano, existen en 
la prctica muchas deficiencias en la comunicaci6n, que redundan 
en perjuicio de una correcta aplicaci6n de la justicia. Pidnsese por 
ejemplo, que en todo el pals no existen sino dos juzgados que tienen 
presupuestados intdrpretes, dAndose la situaci6n de que en la ma
yoria de los juzgados se recurre para la traducci6n a los buenos 
oficios de los empleados que conozcan la lengua del indfgena. 

Asimismo el acceso ffsico al sistema dejusticia constituye un 
problema en un pais cuya poblaci6n rural representa cerca del 
70% de la poblaci6n total, estando ademls enormemente dispersa. 
Con ocasi6n de las entrevistas Ilevadas a cabo en las comuni
dades indfgenas, se detectaron casos en que para Ilegar al juzgado 
o al abogado mis pr6ximo es necesario un dia de camino a pie. 

Relacionado con Io anterior se encuentra el problema pre
sentado por la poca presencia policial en determinadas dreas del 
territorio (recu6rdese que el 71,5% de los efectivos de la Policia 
Nacional en 1987 se encontraban en la capital). QuizAs por esta raz6n 
en las comunidades rurales no se recurre con mucha frecuencia a 
esta instituci6n; muchas de sus funciones son levadas a cabo por 
los alcaldes auxiliares, los comisionados militares, o los coman
dantes de la base, especialmente en las dreas en conflicto. 

Por otra parte, el conocimiento que de la ley tenga la 
poblaci6n puede depender de su ciaridad y sencillez. A este 
respecto, una proporci6n importante de los entrevistados (el 83% de 
los abogados, el 72% de los jueces y el 63% de los reos) estima 
que las leyes del pafs no son claras. 

B. Confianza 

El recurso a la justicia estA tambidn condicionado por la 
imagen que de ella tengan los ciudadanos. S61o si estos estiman 
que el procedimiento a seguir es sencillo y que ser~n tratados con 
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imparcialidad yjusticia aceptardn eventualmente recurrir al sistema. 
Ahora bien, las encuestas indican que la justicia es percibida como 
algo complicado por el 72% de los abogados, el 51% de losjueces 
y el 78% de los reos. 

En cuanto a la imparcialidad del sistema, la opini6n
generalizada es que la justicia favorece mis a los ricos que a los 
pobres; asf opina el 80% de los abogados, el 43,5% de losjueces y el 
86% de los reclusos. Sin embargo, las respuestas de los entrevistados 
son mids positivas en lo que atafle a la pregunta referente a una actitud 
discriminatoria del sistena segtin se trate de ladinos o de indfgenas, 
ya que aproximadamente ia mitad de los abogados y de los reclusos 
y el 85% de los jueces consideran que lajusticia no favorece a los 
primeros. Existe adems la percepci6n de que no hay igual posi
bilidad par todos de hacer uso de lajusticia; asf lo estiman el 65% 
de los abogados, el 60% de los reclusos y un juez de cada tres. 

La confianza de los ciudadanos en el sistema estA asimismo 
condicionada por la creoncia en la existencia de corrupci6n y de 
malos tratos en dicho sistema. Ya se ha visto c6mo la imagen de la 
justicia con relaci6n a estos aspectos es bastante negativa. 

Finalmentc, otra forma de visualizar la confianza que la pobla
ci6n consiste en oxaminar la posible colabomci6n de los ciudada
nos o de las victimas de los delitos para su persecuci6n. 
Aproximadamonte ires abogados y jueces de cada cuatro estiman 
que tal colaboraci6n no existe; las principales razones invocadas 
para olio son la existencia de demasiados trdmites y requisitos, el 
temor a represalias y el desconocimiento de las leyes. 

C.Costo 

El acceso a la justicia debe estudiarse tambi6n, desde un 
punto de vista econ6mico. Aun siendo la justicia formalmente 
gratuita, implica costos econ6micos para cualquier usuario. Entre 
los factores que pueden ser considerados como encarecedores de las 
justicia estn el costo de la defensa, la producci6n y presentaci6n 
de documentos y pruebas, el tiempo que hay que dedicar a diligen
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cias judiciales y la distancia de los tribunales de las residencias 
de los usuarios. Un resultado del alto costo de la justicia es la 
imposibilidad de muchos de contar con una defensa adecuada. 

Segtin las encuestas, una tercera parte de los abogados y do 
los jueces estiman que el recurso a la jusuicia es "alto" o "muy 
alto", aunque un 40% lo consideran "normal" y un 18% "bajo" c
"muy bajo". 

Los inculpados de bajos recursos se yen limitados a recurrir a 
los defensores de oficio o a los servicios de los bufetes populares, 
los cuales, como ya se ha vis ,, no suelen ser considerados en forma 
positiva por sus posibles t'suarios. 

II. JUSTEDAD 

El concepto de justicia es algo que se encuentra en el 
patrimonio cultural de todos los pueblos. En Guatemala, la idea o 
concepci6n de lo que es justo se encuentra muy arraigada y con 
mucha claridad tanto en las comunidades indigenas, como entre la 
poblaci6n ladina. 

Es importante seflalar que existiendo un reconocimiento 
tAcito que le otorga cierta legitimidad al derecho emanado del 
Estado guatemalteco, tambidn existe una gran claridad y homoge
neidad de opiniones tanto en las encuestas como en las entre
vistas en comunidades indigenas, en el sentido de que la 
aplicaci6n de este derecho, especialmente dentro del campo penal,
redunda en injusticia. En otras palabras, los tribunales y el 
procedimiento legal son percibidos como instituciones donde no 
se va a aplicar justicia, donde no se resuelven los problemas 
planteados, sino que se complican mils, por lo cual se les rehuye. 

En relaci6n con las diligencias procesales, la justedad pre
vista por el principio legal y doctrinario de la inmediacihi proce
sal queda disminuida, ya quo son los oficiales de trimite los que 
generalmente practican la mayorfa de las diligencias, incluso las mis 
delicadas. En cuanto al sistema de valoraci6n de la prueba, la 
justedad esperada de un fallo basado en un adecuado andlisis de 
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la prueba no se da; la sana crftica como sistema de valoraci6n de 
pruebas instituido legalmente no aparece en los fallos, en tanto que
dstos carecen de consideraci6n y razonamientos al respecto, redu
ci6ndose a mencionar los elementos de convicci6n de prueba plena
(confesi6n y documentos). 

Tambidn presenta serias deficiencias la defensa del procesa
do, entre oras cosa.- por el grado de desconocimiento de sus derechos 
y de los cargos que se le imputan, quedando abierta la posibilidad de 
ser dctenidos ilegalmente y sin asistencia de defensa. 

En cuanto alas decisiones judiciales, ya se ha visto que existe 
una opini6n generalizada segtn ]a cual los jueces aplican correcta
mente las leyes. En cambio, parece haber serios problemas cuando se 
trata de su aplicaci6n imparcial e indiscrimatoria, aunque convie
ne afladir que ]a mayorfa de los entrevistados no esuin de acuerdo 
con la afirmaci6n de que "todo estA decidido de antemano" (asfopina
]a mitad de los reclusos, el 66% de los abogados y el 91% de los 
jueces). 

Otro aspecto importante para evaluar la justedad del sistema 
es cl rclativo al respeto de las garantfas fundamentales de los 
ciudadanos. Sabido es que en 6pocas recientes una de las 
caractersticas mis claras o marcadas del pals fue el constante 
irrespeto a los derechos humanos, existiendo dreas dentro de la 
aplicaci6n de la justicia penal donde estos problemas fueron 
particularmente claros. Ya se han indicado en las secciones dedi
cadas a la policfa y al sistema pcnitenciario las graves deficiencias
 
sobre este punto.
 

Ill. INDEPENDENCIA 

Una verdadera justicia ha de ser independicnte, tanto en el
piano extemo como en el piano interno. En el primer piano, se trata 
de la autonomfa de que ha de gozar el organismo judicial en lo
referente a la selecci6n, nombramiento, promoci6n y destituci6n de 
su personal, a la determinaci6n y gesti6n de su presupuesto, y a la
posibilidad real de establecer sus decisiones de acuerdo con crite
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rios propios. En el segundo, de la autonomfa que han de tener, dentro 
de ciertos lmites, las jurisdicciones inferiores con respecto a las de 
rango superior. 

Aunque la independencia del Organismo Judicial se habfa 
menoscabado en los anteriores regfmenes, 6sta se ha reinstaurado 
en este rdgimen constitucional y tiende a darse un juego de poderes 
mucho mL fluido dentro de los cuales es necesario destacar los 
mecanismos de control jurfdico representados por la Corte de 
Constitucionalidad, la Procuradurfa de los Derechos Humanos y 
las nuevas modalidades del recurso de amparo. 

Es importante sefnalar que de todas formas Guatemala 
vive en su organizaci6n gubernamental bajo un poder ejecutivo 
fuerte ycentralizador de las funciones ptiblicas, dentro do lo cual debe 
destacarse el papel preponderante que asume la figura del Presidente 
de la Reptiblica. 

El Organismo Judicial goza de una gama de prerrogativas y 
modalidades especificas de nombramiento que vienen a garanti
zar, por lo menos cn cl piano te6rico, su independencia; merece 
destacarse dentro de ello cl mecanismo de nominaci6n ynombramien
to de los magistrados de las Corte Suprema de Justicia y de las 
Salas de Apelaciones. Sin embargo, las encuestas indican, como 
ya se ha visto, una gran insatisfacci6n con respecto al m6todo de 
selecci6n y nombramiento del personal judicial profesional. 

Desde el punto de vista presupuestario, se ha respetado 
lo previsto por la nueva Constituci6n, la cual otorga al Organis
mo Judicial globalmente el 2%del presupuesto nacional, rompiendo 
de esta mancra la sujeci6n financiera al Ejecutivo. Sin embargo, 
este porcentaje se otorga por medio de mensualidades y en la 
prfctica ha sufrido retrasos, lo que pudiera en un momento dado 
menoscabar la independencia dcl Organismo Judicial. 

En el interior del Orgaiiismo Judicial se ha podido 
apreciar una centralizaci6n de funciones en la Presidencia y en la 
Secretarfa General, lo que merma la independencia interna de los 
jueces y su poder de decisi6n. Uta inexistencia de una plani
ficaci6n u organizaci6n administrativa modema constituyen la 
base de esta probleimitica. En efecto la Secretaria General atiende 
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desde los nombramientos administrativos y dejueces, hasta las com
pras, pasando por las destituciones, los eventos de formaci6n, la 
autorizaci6n de gasmos y nuevos equipos, etc. 

La independencia se ve tambidn afectada por un sentimiento 
de inestabilidad que existe entre los jueces, lo cual se pudo apreciar 
incluso en ciertas reservas de su parte al contestar a las preguntas 
de la encuesta, ya que manifestaron temor de que estos datos fueran 
utilizados en su contra. Al respecto recu6rdese las manifestaciones 
por lograr una mayor estabilidad laboral dentro del Organismo Ju
dicial, que han dado lugar a recursos de amparo y de inconstitucio
nalidad y la petici6n al Presidente del Organismo Judicial para 
que cese de nombrar jueces de manera provisional y dstos 
puedan entonces invocar la garantfa constitucional de inamovilidad 
por cierto perfodo en el cargo. A este respecto, parece esencial el 
establecimiento de una carrera judicial, prevista en la Constituci6n. 

Una instituci6n que puede afectar la independencia del 
juez es la Supervisi6n de Tribunales. Esta instituci6n realiza 
actualmente una labor de control intemo normativamente indefi
nido, lo cual posibilita la arbitiariedad, aunque actualmente su 
labor es reducida. El funcionamiento de esta instituci6n es deter
minante en la percepci6n popular sobre la imparcialidad de la 
justicia. Parece fundamental que se consiga un equilibrio ade
cuado entre su funci6n reguladora de la actuaci6n de los funcio
narios dejusticia y garantizante de su independencia interna. 

Finalmente, es importante mencionar la opini6n existente en
tre los abogados (el 67%) y los reclusos (el 76%), segtin la cual los 
fallos judiciales son interferidos por presiones de diverso tipo; esta 
opini6n contrasta, sin embargo, con la emitida por los jueces, ya que 
el 75% de ellos estima que no existen tales presiones. En las 
zonas en donde existe conflicto armado, ya no es interferencia, 
sino una suplantaci6n de funciones sobre muchos aspectos del gobier
no civil yde la conducci6n de la comunidad (entre ellas, la adminis
traci6n dejusticia), por parte del comandante de base y del personal 
militar subaltemo. 
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IV. EFICIENCIA 

En relaci6n con este criterio es preciso una aclaraci6n pre
via. En efecto, cuantificar el valor de los servicios ofrecidos por la 
administraci6n de justicia es una labor compleja, en la cual la 
aplicaci6n mecAnica del esquema tradicional tipo costo-beneficio 
no s6lo Ileva consigo numerosas dificultades metodol6gicas, 
sino que la valoraci6n de los beneficios (resultados) es prActica
mente imposible. jC6mo determinar la valoraci6n de la ganancia 
social que implica el bien "justicia"?, jc6mo lijar un prccio por la 
libertad de una persona?, jc6mo establccer cl costo de un juicio 
promedio segdin el caso tratado? 

Por ello, los pardmetros que pueden contribuir a evaluar en 
forma aproximada la eficiencia del sistema penal no son necesaria
mente de carActer numrico. Entre ellos, los principales son la 
celeridad del procodimiento, la capacidad del sistema para recibir 
y tratar los casos que se It presentan y el grado de satisfacci6n del 
pdblico y de los propios actores del sistema con el servicio ofrecido 
y con las personas que lo ofrecen. 

La celeridad del procedimiento penal plantea el proble
ma del equilibrio que debe conseguirse entre el principio de 
una justicia pronta y el respeto de la garantfa fundamental 
consistente en asegurar al imputado una defensa completa. 

A este respecto, ya se ha visto que los plazos legales no se 
suelen cumplir y que la opini6n generalizada es que la justicia es 
lenta. Sin embargo, un alto porcentaje de procesos no se abren a 
juicio ni a prueba, limitAndose los defensores a alegar en la vista 
de sentencia, lo cual se debe en gran parte a las propias disposi
ciones legales. 

Ademls, los jueces se interesan principalmente por los 
procesos con detenido y es usual que los otros procesos sean 
engavetados y nunca resueltos. Por lo tanto, los abogados defen
sores concentran sus esfuerzos en obtener la libertad y revocatoria 
de la prisi6n provisional de su cliente, pues una vez liberado 6ste, 
la causa es engavetada y el tiempo se encarga del resto. 
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Otro factor que impide una correcta administraci6n dejusti
cia es el determinado por la congesti6n de causas penales, que 
crece dfa a dia segtin la opini6n de los principales operadores del 
sistema y que explica la insuficiencia de los tribunales para conocer 
e instruir adecuadamente los procesos. Ello se debe en gran parte a 
la carencia de sistemas de informaci6n, formulaci6n de polfticas,
planificaci6n, programaci6n, gesti6n de casos y coordinaci6n de 
servicios, entre otros. 

Finalmente, en lo que se refiere al grado de satisfacci6n 
con la labor de los diferentes componentes del sistema, los datos 
del cuadro No. 21 deben ser interpretados teniendo en cuenta que 
se trata de los resultados de las encuestas efectuadas tinicamente 
entre abogados y jueces. Dichos datos indican una opini6n dife
rente entre estas dos categorfas profesionales. Asf, los jueces se 
muestran a ia vez m:s satisfechos y menos insatisfechos que los 
abogados de la labor efectuada por casi todos los actores del
sistema; la evaluaci6n de su propio sector es particularmente
positiva. La diferencia se manifiesta asimismo en lo relativo a !os 
sectores que han suscitado m.is insatisfacci6n; dejando de lado la
labor investigativa de la Policfa Nacional, evaluada como la mAs 
insatisfactoria por ambas partes, los abogados son especialmente
crfticos con respecto al personal auxiliar, a los jueces de primera
instancia de instrucci6n y a los jueces de paz, mientras que los 
jueces lo son hacia los defensores de oficio, los bufetes populares 
y el Ministerio Ptiblico. 

Resumiendo en ora forma lo anterior, la opini6n generalizada
de los principales actores del sistema es que dsie funciona, a lo sumo, 
en forma "regular"; tales el parecer del 69% de losjueces, del 55,5%
de los abogados y del 36% de los reos. Sin embargo, el 40,5% de los 
abogados y el 45% de los reclusos consideran que funciona "mal" 
o "muy mal"; dinicamente el 26% de losjuecesestimanquelohace 
"bien". 
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Cuadro No. 21 
Satisfacci6n con Ialabor de los principales 

operadores del sistema 
(en porcentajes) 

Nivel de Satlsfaccl6n 
Operadores Satisfecho Insatisfecho* 

Abog. Juez Abog. Juez 

Mag.
Corte Suprerna 36 81 56 13 
Mag. Corte 
Apelaci6n 30,5 69 65 25 
Jueces Ia.Inst. 
Instrucci6n 15,5 67 80 28 
Jueces 1a.Inst. 
Sentencia 18 68 77 26 
Jueces de Paz 
Personal auxiliar 

17 
10 

55 
58 

78,5 
86 

36 
39 

Policia Nac. 
(investig.) 7 16,5 90 81 
Ministerio 
Ptiblico 
Abogados 
Bufetes populares 
Defensores 

18 
34 
26 

42 
47 
25 

76 
60 
63 

50,5 
48 
56,5 

de oficio 17 27 75 65 

* Comprende las respuestas "poco satisfecho" e "insatisfecho". 

V. OTROS PROBLEMAS: LA CUESTION INDIGENA 

Hasta ahora no se ha realizado ningdn estudiojurfdico-antro
pol6gico de carActer general sobre la administraci6n de justicia y
las comunidades indfgenas en Guatemala. Aunque algunas investi
gaciones han compilado la documentaci6n jurfdica que afecta a los 

182 



naturales y recogido evidencias histdricas sobre la desigualdad 
tnica an. ia le1 }, la incomprensi6n de los indigenas ante las 

normas legales , no existen rabajos que aborden el tema de la 
administraci6n de justicia a partir de las concepciones y experiencias 
vividas por los miembros de los grupos dtnicos del pals. Tal estudio 
es, sin embargo, de una importancia capital en un pats donde la 
poblaci6n indfgena representa la mitad de la poblaci6n total. 
Por esta raz6n se efectu6 un estudio exploratorio sobre este 
problema, para el que se utilizaron las t6cnicas de observaci6n, 
encuestas yentrevistas dirigidas con personas clave en cuatro gpos 
indfgenas mayoritarios: Mare, Quich6, Cakchiquel yTzutuhi1 

Te6ricamente, cualquier investigaci6n sobre este tema debe
rfa abarcar por lo menos dos grandes temas: la existencia de un 
sistema propio yel funcionamiento del sistema formal oficial cuando 
el usuario es un natural perteneciente a uno de los distintos grupos 
dnicos del pals. El estudio exploratorio abord6 fundamentalmente 
este segundo aspecto. Su principal conclusi6n fue que, si bien no se 
encontr6 evidencia empfrica que demostrara la existencia entre los 

174. 	 SKINNER-KLEE Jorge, Legislacidn indigenista de Guatemala, 
1954; GUZMAN BOCKLER Carlos y HEBERTJean-Loup, Guatemala: 
una interpretaci6n histdrico-social,5a edici6n, Mixico, Siglo XXI, 1975; 
ROJAS LIMA Flavio,El derecho guatemalteco come hechosocial, 1975; 
CURRUCHICHE GOMEZ Migual Angel, "Discriminaci6nn de h po
blaci6n indfgena en el ordenarniento jurfdico de Guatemala", en Guatemala 
indlgena,Guatemala, Instituto Indfgena de Guatemala, 1977, vol. 12, no. 
I, p. 83-177; HERNANDEZ SIFONTES Julio, Realidadjur(dica del 
ind[genaguatemalteco,Guatemala, Ed. Jos. de Pineda Ibarra, 1965; LOPEZ 
GODINES Rolando, La ignorancia y la incomprensi6n de la Icy penal 
en el medio indigenaguatemalteco, Tesis, Guatemala, Universidad de San 
Carlos, 1972; y STAVENIHAGEN Rodolfo, Derecho ind(gena y derechos 
humanosenAmdricaLatina,M6xico, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos y Colegio de Mixico, 1988. 

175. 	 Estudio jurfdico-antropol6gico sobre algunos aspectos de la relaci6n 
entre el sisterna de la Administracidn de Justicia y las comunidades 
indtgenas del pals, anexo I del informe general sobre La Adninistraci6n 
de Justicia en Guatemala, ILANUD-FIU, Guatemala, marzo 1988; este 
estudio fue realizado por los icenciados LOPEZ GODINES Rolando y 
PEDRONI DONNET Guillermo. 
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indfgenas de una concepci6n general de la justicia esencialmente 
distinta de la oficialmente reconocida, dsta se aplica en forma 
discriminatoria a dicho grupo de la poblaci6n, con la excepci6n
quizis de losjuzgados de paz, en donde lajusticia es impartida por
los alcaldes. Tambin se da frecuentemente el fen6meno de la co
rrupci6n, de la que son vfctimas los naturales. 

Guatemala es el pals centroamericano con el mayor
porcentaje de poblaci6n rural (aproximadamente el 63% en 1985).
La mitad de la poblaci6n total es indfgena y estA concentrada en el 
occidentedel pafs, donde viven numerosos grupos 6tnico-lingfsticos, 
principalmente de la agricultura. 

Los indfgenas de Guatemala han estado tradicionalmente 
marginados de los procesos de desarrollo. Desde la conquista
hasta la actualidad, han sido objeto de opresi6n y aislamiento, lo que
ha acentuado su poca disposici6n a los cambios tecnol6gicos y sus 
patrones de ocupaci6n. La posesi6n de la tierra siempre ha estado 
asociada no s6lo a la subsistencia sino tambidn a su sistema de 
creencias. El cultivo de la milpa (maiz) es el foco principal de una 
cosmogonfa segtin la cual este producto estA dotado de vida y 
provee de comida y de bienes. Asf pues, la tierra es el asiento de su 
identidad. 

El Estado no ha promulgado normas especfficas para los 
grupos indfgenas del pals. Se sigue manteniendo el principio de 
la universalidad del derecho, aunque su aplicaci6n adquiera conno
taciones especiales cuando sus destinatarios son los naturales. 

Las entrevistas indican, en efecto, que la aplicaci6n de la 
justicia suele acarrear problemas para el individuo, la familia y
la comunidad cuando se siguen los canales formalmente esta
blecidos, por lo que los indfgenas consideran que el sistema 
formal no es el rnecanismo adecuado para resolver con ecuanimi
dad sus problemas. Este parecer puede explicarse teniendo en cuenta 
los resultados de las encuestas, segin los cuales el 55% de los 
jueces, el 73% de los abogados y el 66% de los reos estiman que
las leyes no se adaptan a las costumbres indfgenas. 

En la mayorfa de las cabeceras municipales investigadas, los 
litigios son resueltos en los juzgados de paz y de instancia; en 
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cambio, en los cantones y caserfos parece funcionar un sistema 
distinto, basado en las coslumbres del grupo y en las jerarqufas
patriarcales. La persistenci'i de tales costumbres se debe a la 
inaccesibilidad de ciertos lugares y a la distancia entre numerosas 
aldeas y los municipios. 

En las regiones dtnicamente homogdneas, el principal actor 
de la justicia es el alcalde y, cuando no lo hay, el alcalde auxiliar. 
En otras zonas, suelen intervenir diversos actores, siendo los mds 
importantes, por orden de importancia, el cura pfrroco (quien imparte
justicia informal con respecto a cuestiones civiles tales como 
matrimonios, nacimientos y defunciones), los pastores y ininistros 
protestantes, los comandantes de las bases militares y los comisiona
dos militares (sobre todo en las regiones conflictivas y en materia 
penal) y los "principales" (esencialmente en las comunidades 
donde el poder estA desdoblado en alcaldfas indfgenas y ladinas).

Asf pues, se recurre poco a lo. juzgados, por no estar familia
rizados con elhos y no conocer al juez, salvo cuando se trata del 
alcalde-juez de paz. En numerosos casos se necesitan intdrpretes, 
aunque estos son mal vistos por cambiar el sentido de las declaracio
nes prestadas. Los jueces, casi todos ellos ladinos, no parecen prestar 
gran atenci6n a los asuntos planteados por los indfgenas, a quienes 
se les hace esperar hasta que se solucionen los litigios de los ladinos. 
Esta actitud parece corroborada por las encuestas, cuyos resulta
dos muestran que la mitad de los jueces y de los abogados han 
tenido poca oportunidad de tratar profesionalmente con los indfgenas.
Otra de las razones por las que no se recurre al sistema formal es 
la corrupci6n existente en 61; los indfgunas estiman que los pleitos 
se solucionan a favor del que pague mejor. No s6lo se soboma con 
dinero, sino tambidn mediante obsequios (huevos, pollos, etc.) e 
incluso, cn el caso de las mujeres, con favores sexuales. 

En la mayorfa de los casos se prefiere solucionar los 
conflictos por la via de ia conciliaci6n, y dinicamente cuando se 
han agotado las instancias informales o cuando se trata de un caso 
grave o delicado se recurre a los juzgados de paz o de instancia. 

La imagen que los indfgenas tienen de la justicia es a la par 
vaga y negativa. Para eos la noci6n de justicia es sin6nima de 
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igualdad, imparcialidad, respeto de las libertades y derechos ajenos, 
elementos que, como se sabe, conformcri tal concepto en la 
doctrina universal. Sin embargo, y wun la cxcepci6n de los 
organismos y procedimientos existentes en su regi6n, los natu
rales desconocen en general las instituciones jurfdicas oficiales, lo 
que no les impide emitir juicios bastante negativos sobre los 
principios y el funcionamiento del sistema formal. En este sentido, 
estiman que casi nunca han visto que se aplique unajusticia ecuAni
me, apreciaci6n que coincide con los resultados de las encuestas, 
segdin los cuales las leyes y los procedimientos no se adaptan ni a las 
realidades sociales ni a las costumbres indfgenas. 

Finalmente, aunque el 40% de los jueces y el 34% de los 
abogados creen que la poblaci6n natural posee un sistema paralelo 
de justicia -y que la mitad de los actores que contestan en :-ste 
sentido lo consideran incluso mejor que el oficial-, la existencia en 
la actualidad de tal sistema paralelo no ha sido confirmada en el 
trabajo exploratorio. Lo que sf existe son actores tradicionales (los
"principales") que en numerosos casos buscan la conciliaci6n de las 
partes de acuerdo con la costumbre. Las prActicas tradicionales de 
justicia parecen haberse perdido en los tiltmos tiempos, conservdn
dose tinicamente hoy dfa "fragmentos normativos" del pasado, 
especialmente en las aldeas y caserios aislados y alejados de las 
cabeceras municipalos. Las principales causa de la prdidade tales 
prlrticas se debe en gran parte a la desaparici6n de la cosmogonfa 
tradicional y al constante hostigamiento de la cultura nativa. Asfpues, 
parece ser que rnmAs que un sistema paralelo de justicia, existen 
modalidades o estilos diferentes de hacer justicia. Ademds, y sin 
perjuicio de las deficiencias seftaladas, los indigenas entrevistados 
reconocen el cardcter universal de la justicia qu- actualmente se les 
aplica, asf como la legitimidad del juez de paz y de los juzgados 
oficiales. 

Con respecto a este tema, las encuestas indican que la mayo
rfa de los actores del sistema de justicia (el 53% de los jueces y el 
59% de los abogados) consideran que debe existir un sistema homo
gdneo para todo el pals, aunque el 40% de los abogados y el 53% de 
los jueces estiman que tal sistema deberfa presentar especifica
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ciones que tuvieran en cuenta la idiosincrasia de la poblaci6n 
indfgena. Adem s, jueces y abogados parecen opuestos a la idea de 
conceder facultades judiciales alas autoridades locales. 
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CONCLUSION
 

El principal objetivo de este libro era presentar al lector una
descripci6n lo mAs completa posible del sistema penal guatemalteco 
y un diagn6stico sobre sus principales deficiencias y problemas.
Desde el inicio se ha subrayado el carcter limitado y exploratorio de la
investigaci6n que le ha servido de sustento, asf como las dificultades 
y obstculos con que dsta tuvo que enfrentarse. 

Sin embargo, los resultados obtenidos son importantes por
varias razones. Es la primera vez que se compilan, sistematizan, 
estructuran y analizan los datos suficientes para describir y analizar 
crfticamente el sistema, y ello, en una perspectiva global y de
conjunto. Tambidn es la primera vez que se procede a la realizaci6n 
de encuestas de opini6n sobre temas importantes que, de otra ma
nera, no hubieran podido explorarse. Asf pues, las autoridades del 
pafs poseen desde ahora una valiosa informaci6n sobre la realidad y
las expectativas de la ciudadanfa en esta materia. 

Como conclusi6n general puede afirmarse que el sistema
real guatemalteco de justicia penal estA ain bastante lejos del
sistema ideal propuesto por sus leyes fundamentales. Las caren
cias, deficiencias e irregularidades son numerosas y se dan
prdcticamente en todos los sectores analizados: las leyes no parecen
adecuarse a las realidades sociales; la Policfa arrastra un pasado
reciente de represi6n, su imagen sigue siendo bastante negativa y su
personal no posee una formaci6n eficiente; el Ministerio Pblico 
juega un papal poco activo en el procedimiento penal; la defensa de
oficio y los bufetes populares presentan numerosas deficiencias y no
garantizan a los ciudadanos uno de sus principales derechos funda
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mentales; ain no existe una carrera judicial en el Organismo Judicial; 
el sistema penitenciario no tiene objetivos definidos, adolece de una 
doble adscripci6n jerdrquica, tiene un presupuesto reducido y un 
personal poco formado y no se respetan en 61 las reglas mfnimas 
de las Naciones Unidas, todo lo que ha podido ser el detonador 
del reciente motin en Pav6n. En su conjunto, el sistema de adminis
traci6n de justicia no parece aplicar los principios ideales de accesi
bilidad, independencia,justedad y eficiencia. 

Desde principios de 1986, Guatemala se ha orientado, como 
otros pafses latinoamericanos, hacia una vfa democritica, y sus insti
tuciones relacionadas con la administraci6n de justicia siguen el 
mismo camino. Se trata de una tarea extremadamente diffcil pero 
indispensable para resolver el grave problema de la crisis de confian
za que afecta a dichas instituciones y conferirles legitimidad. Los 
obstAculos que el actual gobierno ercuentra -y seguird encontrando
en la realizaci6n de este prop6sito son numerosos e importantes 176. 

Entre ellos, pueden mencionarse la tradici6n militar del Estado, la 
preponderancia del Poder Ejecutivo, la inestabilidad polftica (dos 
tentativas de golpe militar en el Wiltimo aflo), la persistencia de 
desigualdades sociales y la agravaci6n de la situaci6n econ6mica. 
Sin contar con las gravfsimas y reiteradas violaciones de los 

176. 	 Sobre las perspectivas democrAticas en Guatemala y, en general, en 
Centroamrica, v6anse BALOYRA Enrique (ed.), Comparing New De. 
mocraties: Transition and Consolidation in Mediterranean Europe and 
Southern Cone, Boulder, Westview Press, 1987 y "Reactionary Despo
tism in Central America", JournalofLatin AmericanStudies, vol. 15, no. 2, 
1983, p. 295- 319; DRAKE Paul y SILVA Eduardo (ed.), Electionsand 
Democratization in Latin Amterica. 1980.1985, La Jolla, San Diego, 
University of California, 1984; GUZMAN BOCKLER Carlos, Donde 
enraudecen las conciencias. Creptsculoyaurora en Guatemala, Mdxico, 
SEP. 1986; MALLOY James M. y SELIGSON Mitchell A., Auihoritarians 
andDemocrats:Regime Transitionin LatinAmerica,Pittsburgh, University 
of Pittsburgh Press, 1987; O'DONNELL Guillermo y al. (ed.), Transitions 
from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, 1986; y RIVERA URRUTIA Eugenio y 
al., Centroamdrica: politicaecon6mica y crisis, San Jos6, Editorial DEI, 
1986. 
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derechos humanos ocurridas en el pats y que han causado en los 
dltimos treinta aflos entre 50 y 75.000 muertes o "desapariciol,,177. 

nes,7 
Por ello, las perspectivas de soluci6n reposan en [a aplicaci6n

de medidas poifticas y sociales (consolidaci6n de la democracia 
mediante el apoyo sostenido a gobiemos civiles y el alejamiento de 
los militares de la vida poiftica del pafs, establecimiento de una paz 
duradera en la regi6n centroamericana, desarrolo de la economfa, 
renegociaci6n de la deuda exterior, ayuda intemacional, etc.). 

Otra serie de medidas estdn relacionadas con el sis
tema de justicia; se trata fundamentalmente del fortalecimiento 
del Organismo Judicial, con la finalidad de asegurar su inde
pendencia con respecto a los demds poderes del Estado y, en 
consecuencia, evitar la impunidad de cualquier persona o autori
dad que cometa o haya cometido un delito y, sobre todo, viole o haya 
violado los derechos humanos. 

El retorno a la vida democrtica impone asimismo, despuds de 
un perfodo de yugo militar autoritario de treinta aflos, la definici6n 
de una polftica criminal del nuevo Estado. La determinaci6n de 
tal polffica constituye una prioridad y deberfa referirse tanto al 
conjunto del sistema como a cada uno de sus componentes. Una vez 
establecida, es necesario una estrategia para su aplicaci6n, evaluaci6n 
y revisi6n peri6dicas, asf como la implantaci6n de mecanismos de 
coordinaci6n y planificaci6n, tanto entre los diversos sectores del 
sistema como en el interior de cada uno de ellos. 

Lo anterior deberfa hacerse despu6s de una reflexi6n profunda 
y de una discusi6n sincera sobre los temas abordados en este libro. 
Reflexi6n y discusi6n a las que deberfan participar la poblaci6n y 
sus grupos mis representativos ya que, en tiltimo tdrmino, el sistema 
dejusticia no ha sido concebido para uso de los profesionales que 

177. 	 COM1TE PRO-JUSTICIA Y PAZ DE GUATEMALA, Situaci6n de los 
derechos hwnanos en Guatemala, Informe presentado ante laCrmisi6n 
de Derechos Hlumanos de Ia Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU), 42 
perfodo de sesiones, febrero-marzo de 1986, Ginebra, Suiza, p. 7. asi como 
losinformes de las instituciones intemacionales ya citadas. 
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en 61 operan, sino para que los ciudadanos encuenten en 61 una 
soluci6n adecuada a sus conflictos. 
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