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ESEJ-CRE ,J/USAID Programa de SemmarlO Permanente 
Procedzmzento Penal y Practzca ProfesIOnal 

INTROVUCCI6N 

El Programa de Senunano Permanente de Procedmuento Penal 
• 

y PractIca ProfeSIOnal es un ámbito de dIscUSIón y partJ.cIpaCIon 

mtermStltucIOnal, en donde dIversos operadores JUrIdlcOS exponen 

sus dIStIntos CriterIOS acerca del eJerCICIO Y práctica del Derecho 

Penal y Procesal Penal propomendo solUCIOnes razonadas a los 

problemas de la AdnumstracIOn de JUStICIa Penal Guatemalteca 

El Proyecto CREA/USAID se siente complacido al cumphr con 

la mISIÓn de faclhtar al sector Jurídico guatemalteco una 

oporturudad para discutIr sobre temas de actualidad e mteres en las 

areas arrIba CItadas, y POslbIhtar arrIbar a conclusIOnes que 

pernutan fortalecer la correcta aphcaclón de la JUStICIa Penal 

Debemos expresar nuestro agradeclnuento a los exposItores 

por la vahosa y desmteresada colaboracIón que cada uno de ellos 

prestó, aportando su tIempo, conOCImIento y experIenCIa a los foros, 

actIVidad que se VlÓ enrIqueCIda con la partIcipación de los asistentes, 

a la Escuela de EstudIos JudiCIales del Orgamsmo JUdICIal su 

ImCIatIVa de contInuar por un año más con este programa y pernutIr 

así la mteraCCIon de las dIversas mStItucIOnes y personas VInculadas 

a la admImstraclOn de JustIcia 
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EL PLAGIO O SECUESTRO 

Por Dra Ana Montes Calderon1 

1 Concepto 

Comete delIto de plagIO o secuestro qUIen le qUIta la lIbertad a una persona Ilegalmente y contra su 
voluntad, con el objeto de lograr rescate, canje de personas o, la toma de cualqUIer decIsIon contrana 
a la voluntad del secuestrado, o cualqUIer otro proposlto IlICItO de IgUal o SImIlar entldad 

Blen jUrzdlCO tutelado La lIbertad de la persona 

SUjeto acflvo Indeterrnmado, lo puede cometer cualqUIer persona 

SUjeto PaSlVO Indeterrnmado, puede recaer sobre cualqUIer persona 

11 Elementos del delIto 

La legIslacIOn de Guatemala no define en que conSIste el delIto de plagIO o secuestro, cuales son las 
conductas que debe realIzar el agente actIVO para lllcurnr en el mIsmo, unIcamente consagra un 
elemento SUbjetIvo del tlpo, un proposlto especIfico que deben tener los autores y la pena 

No obstante, para que se estructure el dehto se reqUIere 

El apoderamIento, retencIOn, ocultamIento de la persona, 

Contra su voluntad, 

UTIlIzando fuerza, VIOlenCia, rntlffildacIOn, fraude o engaño, 

Que este apoderamIento se de Ilegalmente y 

Con proposItos IlIcItos como pedIr rescate, rntercambIarla por otro, la toma de una 
deCISIOn contrana a la voluntad del secuestrado, o cualqUIer otro proposIto Igual o slffillar 

La eXIstenCia del dolo, es deCIr que el resultado delICTIVO ha SIdo preVIsto y quendo por 
el agente 

I Consultora InternacIOnal para el Proyecto CREA/USAID 
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Para que eXIsta el secuestro se reqUIere la pnvaClOn de la lIbertad de la persona contra su voluntad Por 
tanto, la retenclOn debe producrrse usando la fuerza fislca o pSlcologlca , el fraude o engaño, o 
aprovechando se de la condlClOn de mcapaz del su sUjeto pasIVO 

El consentImIento otorgado por un menor no tIene efectos jUndICOs de nmguna naturaleza y no 
podna hablarse de secuestro consentIdo en el caso que un menor acceda en forma voluntana a Irse 
con otra persona qUIen la mantIene reteruda, pues el delIto de secuestro se tIpIfica cuando se actua 
contra la voluntad del sUjeto pasIvo por cuanto no ha prestado su consentImIento o lo ha prestado 
en forma aparente porque este no tIene valor jundICO 

Por otra parte, la norma consagra un elemento subjeTIVO del TIpO, consIstente en el propOSltO IlICltO que 
debe dmgrr la aCTIVIdad del sUjeto aCTIVO SI se produce el apoderarrnento de una persona contra su 
voluntad pero sm que eXIsta el proposlto IhcltO, no eXlstrra el delIto de secuestro Ej Conducrrla a un 
hOSpItal, sacarla de un ambIente que el autor consIdera dañmo ocultar la nOVIa para que no lo abandone 

La dIferenCIa entre el secuestro y las detenCIones Ilegales que atentan contra el mIsmo bIen jUndICO, 
la lIbertad de una persona o un grupo de personas esta en el elemento SUbjetIVO del secuestro En el 
secuestro, la conducta se realIza para eXIgIr por la lIbertad del sUjeto paSIVO un rescate u otro 
provecho o utIlIdad En la detenclon Ilegal es suficIente para configurar el tIpo penal, que se pnve 
de lIbertad a una persona, sIendo mdlferente el proposlto o fin que se proponga el agente 

Aunque se eXIge un proposlto espeCIfico, no se reqUIere la producclOn del mIsmo para la 
consumacIOn del delIto El delIto de secuestro, es de aquellos denommados de resultado, el cual se 
expresa en su forma consumada al prodUCIrse la pnvacIOn de la lIbertad de locomoclon de la 
vIctlma, con el proposlto de eXIgIr por su lIbertad un provecho o cualqUIer utIlIdad, sm que sea 
mdIspensable la obtencIOn efectIva del provecho o utIhdad en menCIOn, los cuales de no producrrse, 
hanan que la conducta no se agotara, dej ando mtacta su consumaCIOn 

No sIendo elemento para la consumacIOn del delIto en examen la obtencIOn de los beneficIOS 
mdlcados en la norma, los cuales operan a manera de mgredlente SUbjetIVO como proposlto, motIVO 
o finalIdad en la conducta de pnvar de la lIbertad a otro el secuestro o plagIO se consuma o produce 
con la sola retencIOn de la persona en forma Ilegal se obtenga o no el pago del rescate o lo que 
Ilegalmente sohcItan los secuestradores, pues lo que la nonna eXIge es solo que eXIsta el propOSltO 
y no la realIzaCIOn o consumacIOn del mIsmo 

En el secuestro, la norma solo eXIge como resultado, la pnvaCIOn de la lIbertad de una persona, 
bastando para la consumaCIOn del delIto que esta conducta se reahce con el proposlto de eXIgIr por 
su lIbertad un provecho o cualqUIer utIlIdad, de donde se desprende con absoluta clarIdad que no es 
necesarIa la efectIva obtencIOn del provecho o utIlIdad buscado por el secuestrador, ya que el texto 
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legal no la eXIge, lo cual es apenas razonable, tratandose de un delIto que fundamentalmente atenta 
contra la lIbertad mdIvIdual 

Basta, pues, aparte de la pnvaCIOn de lIbertad, la eXIstenCIa de alguno de los proposItos señalados 
en la norma, que VIenen a conformar lo que la doctnna IdentIfica como elementos subjetIvos del tIpO, 
y cuya no matenalIzacIOn denva en el no agotamIento de la conducta, dejando mtacta la 
consumacIOn de la mIsma 

MedIante el secuestro se atenta contra la lIbertad mdIvIdual (SIendo mdIferente para su consumacIOn 
el daño a otro bIen JundIco) 

El delIto de secuestro es de aquellos que la doctnna conocen como de caracter permanente, esto es, 
delItos cuya eJeCUCIOn se prolonga en el tIempo, de modo que el proceso consumatIVO permanece 
mIentras no se pone fm a la conducta En esta clase de mfraccIOnes puede ocurnr que alguno de los 
partICIpes no realIce la conducta en su mtegndad, desde el momento en que comIenza hasta que 
cesa, y sm embargo, tenga el caracter de autor de ese concreto comportamIento, pues lo que mteresa 
de manera pnmordIal es que tenga conOCImIento de que esta realIzando comportamIento puruble y 
tome parte voluntarIamente en cualqUIera de las manIfestacIOnes de esa conducta regulada 
penalmente 

El delIto de secuestro es de caracter permanente porque su comISlon se prolonga desde cuando una 
persona es pnvada de la lIbertad hasta el mstante en que la recobra, de manera que son autores de 
este IlIcIto no solo qUIenes partICIpan en el acto de la aprehensIOn smo todas las personas que 
realIzan cualqUIer actIVIdad de apoderamIento, retencIOn, custodIa Este atentado contra la lIbertad 
de locomoclOn se produce durante todo el tIempo en que se mantIene pnvada de la lIbertad a una 
persona 

EXIsten algunas modalIdades del dehto que pudIeran lIDcIalmente hacer aparecer que se trata de un hecho 
dIStInto, pero en realIdad se esta ante la presenCIa de un secuestro Algunos delmcuentes retIenen a la 
persona, y la trasladan a un banco o cajero automatIco para que retIre el dmero o hacen que esta llame a 
un famIlIar para que proceda en Igual forma Una vez reCIbIdo el dmero lo dejan hbre (Secuestros 
Rapldos) 

En casos como los mdIcados, las vIctlmas IdentIfican el dehto mas como un robo y no como un secuestro 
y por eso no lo denunCIan Pero, en realIdad ese hecho delIctIvo contIene los elementos tIpICOS del dehto 
del secuestro como lo son, la retencIOn o apoderamIento Ilegal contra la voluntad de la persona, utIlIzando 
VIOlenCIa e mtrrrndaclOn, con el proposlto de obtener un provecho IhcltO (dmero) Otras veces no lo hacen 
por temor a que se produzca una represalIa o lo que ellos llaman un verdadero secuestro El proposlto del 
autor esta dmgldo a retener a la persona contra su voluntad con el fin de que esta retIre dmero y pague por 
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su lIbertad Aunque el obJetIvo es obtener un provecho eCOnOlTI1CO IhCIto, para lograrlo se produce la 
retencIOn de la persona en contra de su voluntad 

El secuestro se ha convertIdo en una verdadera rndustna que a la que se dedIca la delrncuencla orgaruzada 
y ha alcanzado altos mveles de espeCIallzacIOn y compartnnentacIOn Generalmente un grupo es el que 
realIza el apoderarmento de la vlctnna, otros los que lo CUIdan, otros los que adelantan la negoCIaCIOn y 
otros son los encargados de rnvertrr en negocIOs lIcItos o lavar el dmero del pago de los rescates 

ID MedIOS de InvestIgacIón que debe dIsponer para ejercer la acclon penal 

1 Informe del hecho delzctzvo DenunCIa o prevenCIOn POlICIal, en el que conste el hecho 
de la pnvacIOn llegal de la lIbertad de una persona contra su voluntad 

2 MedlOs de mvestzgaclOn que acredIten la solzcztud de pago de rescate o el canje de 
terceras personas o cualqUIer otro propOSltO IlIcltO de esta naturaleza (Escntos 
enVIados donde se hacen eXIgenCIas, grabaCIOnes, declaraCIOnes de las personas que 
utllIzaron para transrmtrr las eXIgenCIas o que las reCIbIeron, declaracIOn del 
secuestrado, etc ) 

3 MedlOs de mvestIgaclOn que acredzten la zdentzficaclOn de los zmputados (versIOn de 
testIgos, la VICtnna, cotejo grafologIcO de los escntos enVIados, rnforme de los pollctas 
que lograron la lIberacIOn y aprehensIOn, etc ) 

4 

Se debe recordar que por ser el secuestro un delIto de caracter permanente (es deCIr, en 
que el bIenjundIco tutelado de la lIbertad, se VIola o restrrnge durante todo el tIempo en 
que dure el secuestro) son tambIen autores los que partICIparon en el despues de que se 
pnvo de la lIbertad al secuestrado Ej qUIenes lo CUIdaron, surrnrustraron a1nnentos, etc 

MedlOs de mvestzgaclOn necesarlOS para establecer la probabzlzdad de la partzczpaclOn 
de los zmputados en el hecho dehctzvo (dec1aracIOn de testIgos, de la vICtnna, 
documentos, pencIas, reconocIrmentos, mspeccIOnes, allanarmentos, eVIdenCIas fiSICas, 
rndICIOs, etc) 
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EL DELITO DE SECUESTRO 

Por Llc Pedro Fuentes2 

1 SECUESTRO 

Conforme al DIccIOnano de Derecho Usual de Cabanellas, "Es la detencIOn o retencIOn forzosa de una 
persona para eXIgIr por su rescate o lIberacIOn una cantIdad u otra cosa sm derecho como prenda Ilegal " 

II SECUESTRO DE PERSONAS 

ConsIste en un delIto mIXto contra la lIbertad mdlvldual y la mtegndad de las personas y por lo comun 
contra la propIedad, ya que su ObjetIvo prmclpal consIste en obtener una suma de dmero a costa del 
rescate de una persona, del afecto de aquel a qUlen se le eXIge la cantIdad, cuya negatIva conduce, de 
acuerdo con las amenazas a la muerte, tortura, ultraje u otro desman del que sera vlctnna el pnvado de 
lIbertad y sItuado en lugar secreto Esta modalIdad de delmcuencla, ha SIdo muy frecuente desde antaño 
y ha orgmado epIsodIOS dramatIcos en la mstona, especIalmente cuando el secuestro se comete en contra 
de menores de edad, muejeres o anCIanos 

ID CARACTERISTICAS TIPICAS DEL DELITO DE SECUESTRO 

Falta de consentImIento de la vICtIma, SIempre que esta sea una persona capacItada para darlo 
11 Se trata de un delIto permanente, por cuanto la mfraccIOn comIenza en un momento deterrnmado, 

pero los momentos postenores son Imputables al mIsmo hecho hasta que cese la SItuaCIOn creada 
11l El delIto se consuma, al mamfestarse la IlegalIdad, es deCIr se consIdere una actItud objetIvamente 

IlICIta y subjetIvamente Ilegal 

Las caractenstIcas rndlcadas constItuyen prmclplos de la figura genenca, pero hace alusIOn a otras que 
configuran agravacIOnes especIficas y constItuyen mayor sanCIOn tales como que el hecho sea cometIdo 
con VIOlenCIa y/o amenaza, haya sImulacIOn de autondad, obtencIOn de lucro, fines relIgIOSOS o de 
venganza, etc 

Con respecto a nuestra leglslacIOn Penal utIlIza las acepcIOnes PLAGIO ° SECUESTRO, como 
smOllImOS, aunque debemos de tener en cuenta que El PlagIO, conSIste "en redUCIr, a una persona a 

2 Abogado y NotarIO guatemalteco, Juez PresIdente del TrIbunal Noveno de Sentencia Penal, 
Narcoactlvldad y Delitos contra el Amb¡ente 

-5-



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ESEJ- CREA/USAID Progl ama de Semmano Permanente 
ProcedImIento Penal y Pracflca ProfesIOnal 

servIdumbre o a otra conrucIOn analoga y recIbIrla en tal conrucIOn para mantenerla en ella," "en tanto 
que Secuestro consIste en aprehender rndebIdamente a una persona para eXIgIr drnero por su rescate o para 
otros fines", o bIen "Aprehender rndebIdamente vehIculos (cualqUIer clase), con VIolencIa sobre la 
tnpulacIOn y pasaje a fin de eXIgIr como rescate una suma de dInero, la conceCIOn de reIvrndIcaCIOnes 
polIucas, etc 

IV ANTECEDENTES mSTORICO-LEGALES EN GUATEMALA 

En nuestra legIslacIon no se habIa upIficado el delIto de secuestro srno hasta los años 60 a 70 que oblIga 
a los legIsladores a buscar los medIOS de defensa de la socIedad contra esa conducta anusocIal 

IV 1 ORIGEN DEL DELITO DE SECUESTRO Y SU INCORPORACION COMO FIGURA 
NUEVA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO, ASI COMO SU FIJACION 
LEGAL 

En los albores del SIglo XIX, la ConstltucIOn PolItIca del Estado de Guatemala, decretada y sanCIOnada 
elll de octubre de 1825, ya protegIa la lIbertad y la segundad del hombre, al deCIr en sus artIculo 20 y 
21 "los derechos del hombre en SOCIedad, son la lIbertad, la Igualdad, la segundad y la propIedad" y que 
"todo hombre es lIbre en el Estado, nadIe puede venderse m ser vendIdo" 

En el ulumo cuarto de SIglo, la Asamblea NaCIOnal Consutuyente decreta la Ley ConsTItutIva de la 
Repubhca de Guatemala el 11 de DICIembre de 1879, las que en su artIculo 160 determmo "Las 
autondades de la Repubhca estan mstltUldas para mantener a los habItantes en el goce de sus derechos 
que son la hbertad la Igualdad y la segundad de la persona de la hora y de los bIenes" norma que se 
mantuvo VIgente hasta el28 de nOVIembre de 1944 por la Junta RevolucIOnana de GobIerno, habIendose 
decretado nueva ConsutucIOn, el 11 de marzo de 1945, en la que en su artICulo 23 decIa "El Estado 
PI otege de manel a pi ejel ente la eXIstencIa humana, las autOlIdades de la Repubhca estan constztUldas 
para mantener a los habItantes en el goce de sus derechos que son pnmordzalmente la VIda, la lzbertad, 
la Igualdad y la segundad de la persona de la honra y de los bIenes" , pero pese a que las garantlas 
rndIVIduales refendas a la lIbertad y la segundad de las personas, estaban consIgnadas con preCISIOn, 
como derechos rnherentes a la persona humana, las leyes ordrnanas especrficamente el COdIgO Penal, 
todavIa no habIa upIficado de manera clara y concreta figuras dehctIVas como el plagIo o el secuestro 

Surgen otras dos ConstItucIOnes la de 1956 y la de 1965, en donde se rncorporan elementos propIOS de 
figuras delIctIVas que gIran alrededor de la lIbertad rndIVIdual rntegndad corporal y segundad personal, 
sIendo la ultIma la que consIgna valores como "Derechos IndIVIduales" 

Como antecedente lustonco mas cercano de la rncorporaCIOn a nuestro derecho SustantIVO penal, se 
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determma en el COdIgO Penal sancIonado el 25 de mayo de 1936, que se refiere especIficamente al 
PLAGIO, asurulandolo a una figura especIal denornmada "Robo de personas" cuyas caractenstIcas 
pnncIpales eran 

a) 
b) 

La pnvacIOn de la lIbertad de la persona 
el rescate 

Esta figura delIcItva ya menCIOna conceptos como secuestro y secuestrado pero sm profundIzar su 
esencIa, tal como lo mdIcaba el artIculo 369 de dIcho cuerpo legal "El plagzo o ¡ obo de una persona con 
el objeto de log¡ ar rescate se castzgara con la pena de dzez años de pllSIOn correccIOnal Sz el plagzo o 
robo a que se contrae el paJ rafo anterIOr, se ejecutare por dos dos o mas personas, los culpables 
zncurnran en la pena de doce años de przsIOn correccIOnales, cuando a resultas del plagzo o mzentras 
duz e el secuestro fallecIere la persona secuestrada, se zmpondl a a los culpables la pena de mue¡ te " 

Con la mstauracIOn del RegImen de Facto del Coronel Ennque Peralta AzurdIa, se produce la reforma 
del artIculo 369 del COdIgO Penal, a traves del Decreto Ley 399 del 25 de nOVIembre de 1965 en la 
SIguIente forma" EL PLAGIO O SECUESTRO de una persona de cualquzer edad con el objeto de lograr 
rescate en dInero o en cualquzer forma se casflgara con la pena de mue! te Quzenes proporcIOnan lugar 
para mantene! el secuestro, Incurrzran en la pena de veInte años de przsIOn correcIOnal La amenaza de 
secuestrar a una persona con el mzsmo proposzto, sera penada con dzez años de przsIOn con eccIOnal " 

En el consIderando del CItado Decreto Ley, se exponen las causas que motIvan la reforma, SIendo ellas 
la gravedad del hecho, la poca drastIcIdad en el COdIgO Penal y la gran pelIgrOSIdad de la onducta 
antISOCIal Dando como consecuenCIa una penalIdad sumamente severa, al extremo que el SImple hecho 
de proporCIOnar albergue para el secuestrado se castIgaba con vemte años de pnsIOn correcIOnal, la SImple 
amenaza de secuestrar, con dIez años de pnsIOn correCCIOnal y el secuestro en SI con la pena de muerte 

La drastIcIdad que contIene la reforma del GobIerno de facto fue dIsmmUIda con la reforma propICIada 
por el regnnen de derecho mstaurado a partIr del 10 de Marzo de 1966 preSIdIdo por el LIcenCIado JulIo 
Cesar Mendez Montenegro, qUIen modIfica el artICulo 369 del COdIgO Penal por medIO del artICulo 24 
del Decreto 51-70 del Congreso de la RepublIca, el cual lo deja redactado aSI ''El Plagzo o Secuestro de 
una pe! sona con el objeto de logra! rescate o canje de tercel as peronas u otro PI oposzto, se castzgara 
con la pena de qUInce años de pnsIOn COI 1 ecIOnal Sz el plagzo o secuestro a que se contrae el pa! rafo 
anterzOl se ejecuta! e por dos o mas personas los responsables zncuzlzran en la pena de veInte años de 
przsIOn COI 1 eccIOnal Sz como consecuenCIa del plagzo o secuesf¡ o que se 1 efieren los dos pan afos 
anterIOres el plagzado o secuesf¡ ado 1 esulta! e afictado mentalmente, se zmpondra a los responsables 
ademas de la pena de ocho años, SIn perjUlCIO de la que con esponda al delzto de leSIOnes Con la pena 
de muerte se casflgara a los 1 esponsables cuando a resultas del plagIO o secuestro falleCIere la persona 
secuestrada cualquzel a que fUere la causa de su muerte" 
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Es notono que ya en esta reforma, que es menos severa y hasta se OImte la pena especIfica que 
corresponde a qUlen proporcIOne el lugar donde ocultar a la VICtuna, aunque conserva la smonurua plagIO
secuestro 

A partrr del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, con la elTIlSIOn del Decreto Ley 46-82 LEY DE 
TRIBUNALES DE FUERO ESPECIAL, la COlTIlSIOn del delIto de plagIO o secuestro, V01VIO a ser 
severamente penada por cuanto el artIculo 40 De dICho decreto establecIa "Que a los responsables del 
delzto de plagzo o secuestro se les lmpondra la pena de muerte, como pena unzca, dentro de una 
jurzsdlccwn przvatlva atentatorza de los derechos humanos" Postenormente, se producen una sene de 
reformas al artIculo especIfico en el Corugo Penal relacIOnado al plagIO o secuestro de personas (artICulo 
201), el cual ha verndo a resaltar una sene de controversIas en cuanto a su legItllTIldad, maxnne cuando 
los grupos proclIves a los derechos humanos, resaltan la contraruccIOn eXIstente en cuanto a los derechos 
humanos, que en Guatemala, ha aceptado observarlos y de los cuales se concuerda acertadamente con los 
derechos emanados por la ConstItucIon PohtIca de la Repubhca de Guatemala, VIgente en estos momentos 
y cuyos pnncIpIos deben observarse con toda exactItud 

v ELEMENTOS ESPECIFICO S DEL DELITO DE SECUESTRO 

Los elementos especIficos de este delIto son aquellos que le dan una esenCIalIdad sustrayendolo de las 
demas figuras delIctIvas, y dentro de las cuales tenemos 

El escate 
11 El canje 
111 CualqUler otro propoSIto sImllar 
IV Es un delIto permanente 
v LImlta la lIbertad de 10comocIOn de la persona 

VI ELEMENTOS GENERICOS DEL DELITO DE SECUESTRO 

Elementos genencos o comunes a la mayaona de los demas delItos, smedo estos los SIguIentes 

SUJETO ACTIVO 

11 SUJETO PASIVO 

11l ACCION 

CualqUler persona 

CualqUler persona 

Apoderarse, sustraer para retener a una persona, 
ocultandola, es un acto eVIdente contra la lIbertad de la 
persona 
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IV BIEN JURIDICO TUTELADO La lIbertad y Segundad de las personas 

V 

VI 

VII 

11 

111 

IV 

MOMENTO CONSUMATIVO 

EL MOVIL CRIMINAL 

Se consuma en el momento de apoderarse de la persona, 
mdependIentemente de que se logren o no los fines que 
perSIgue el autor de consIguIente no se puede consIderar 
una tentatIVa, puesto que de no consegurrse el objetIvo, 
podna tIpIficarse otro delIto como sena la aprehensIOn 
Ilegal, y es permanente porque se consuma cuando se 
logra el rescate o canje 

Esta dado por el hecho de apoderarse de una persona con 
la conCIenCIa de que se le esta pnvando de su lIbertad, 
con el fm de obtener un rescate, un canje de terceras 
personas, o con cualqUler proposIto sImIlar o analogo 

CARACTERISTICAS DEL DELITO DE SECUESTRO 

Se trata de una aCCIOn delIctIva que atenta contra la lIbertad de 10comocIOn de la persona, 
condICIOnada a CIertos elmentos mcorporados a su tIpo, como el canje por terceras personas, el 
rescate o cualqUler otra condIcIOn analoga a estas, por medIO de la cual se sustrae de manera 
VIolenta o no a la persona del CIrCulo o medIO en donde habItualmente desarrolla su actIVIdad 
dentro de la SOCIedad para confinarla en un enCIerro o cualqUIer otro acto que lImIte o coarte la 
lIbertad ambulatona 

El delIto en su modo de COmISIOn, asume la forma de permanente, porque el acto se prolonga en 
el tIempo, conjuntamente con su resultado formando una urudad en VISta de que no se termIna la 
relaCIOn de causalIdad hasta que se consuma el delIto o sea hasta en el momento en que se 
produce la condlcIOn eDaglda y se lIbera al secuestrado 

EXIste una IlegalIdad propIa de una mfraccIOn, puesto que la eXIstenCIa del delIto, reqUIere que 
el autor proceda de manera arbItrana objetIva y subjetIvamente, esto es que el hecho ademas de 
ser ObjetIVamente IlIcIto, tambIen debe ser SUbjetIvamente Ilegal, arbItrano 

El dehto de secuestro, se realIza en el momento en que se comete la aCCIOn, o sea en el que se 
produce la pnvaCIOn de la lIbertad, por lo tanto la generalIdad de los tratadIStas, aseveran que en 
el no eXIste la tentatIva, agregando que el delIto se consuma aunque el sUjeto pasIVO urucamente 
este pnvado de su lIbertad de mOVImIento o de 10comOCIOn por un breve lapso, y en todo caso se 
tomana como una aprehensIOn Ilegal, que se contrae a otra sanCIOn en el COdlgO Penal y que debe 
tener CIertas caractenstIcas propIas del delIto antes menCIOnado 
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Durante los ultnnos años, han habIdo una sene de reformas al artIculo 201 que regula este delIto, 
quedando finalmente ellTIlsmo regulando con sanCIOn dIrecta de Pena de Muerte que ha provocado pugna 
entre grupos que acepten la sanCIOn como necesana y otros que se oponen a la lTIlsma, porque contravIene 
lo establecIdo en aspecto de Derechos Humanos 

BffiLIOGRAFIA 

Grullermo Canellas DICCIOnano de Derecho Usual 
Tomo III y IV, II emcIOn EdItonal ElIasstra, Buenos Arres Argentma, 1976 

Monzon Paz Grullermo, INTRODUCCION AL DERECHO PENAL GUATEMALTECO, parte 
especIal 

DIGESTO CONSTITUCIONAL, ReVIsta del ColegIO de Abogados y Notanos de Guatemala 

Decreto Ley 24-82 Estatuto Fundamental de GobIerno 

Ley de Tnbunales de Fuero EspecIal, Decreto Ley No 46-82 

COdIgO Penal, decreto 17-73 del Congreso de la Repubhca de Guatemala 
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lo 

LA COMPETENCIA EN LA INVESTIGACION 
DENTRO DEL PROCESO PENAL GUATEMALTECO 

Por Inspector Jose Antomo KupezewskI3 

COMPENTENCIA POLICIAL EN LA INVESTIGACION CRIMINAL 

Antes de dar COmIenzo a esta pequeña charla, qUIero agradecer a las autondades de CREA por 
la mvItacIOn a conformar este panel y a las autondades de la Escuela de EstudIos JudIcIales del 
Orgamsmo JudIcIal por la oportumdad de dlDgIffi1e a un audItono tan selecto y a la vez qUIero expresar 
lo que voy a mamfestar, se fundamenta en observacIOnes que he temdo la oportumdad de realIzar a lo 
largo de los ultlmos meses sobre la actIVIdad mvestigauva que realIza el ServICIO de InvestigacIOnes 
Cnrnmales de la PollcIa NacIOnal CIVIl y por lo tanto son oplillones personales 

Actualmente, en el proceso mvestigativo se adVIerte un derroche de esfuerzos, dentro de las 
llmItacIOnes de recursos tecmcos y humanos con que se cuenta, esfuerzo que no se refleja en el resultado 
de la mvestigacIOn, que en mas de las veces no culmIna con la resolucIOn condena tona por dIficultades 
en la valoracIOn de las pruebas, como bIen lo expresara dIas atras el Sr Juez que mtegrara el panel 

En terrnmos generales, debemos reconocer que las mvestlgacIOnes llegan a buen resultado Se 
logra dar con la mdIVIdualIzacIon de los presuntos autores y partICIpes e mcluso con su aprehensIOn, lo 
que revela un manejO aceptable de las tecmcas mveshgatIvas, pero cuando el trabajO realizado debe ser 
presentado al debate se adVIerte que surgen senas dudas respecto a la obtencIOn o preservacIOn de las 
eVIdencIas, elementos de mvestlgacIOn o procedimIentos realizados que le restan poder probatono, 
mtroducIendo la duda que termma favorecIendo al mculpado 

Fundamentalmente se mterpreta que el problema radIca en la desIente documentacIOn de los actos 
mvesugatIvos en la fase preventIva y preparatona, que constItuyen la base del andamIaje que permItrra 
la construCCIOn de la estructura del proceso JUdICIal 

En esta etapa Imclal que comIenza normalmente con la denunCIa ante la POllCIa, esta tIene la 
obhgacIOn de lmClar la mvestlgacIOn de los hechos persegmbles de OfiCIO, tales como, 

llTIpedrr que estos sean llevados a consecuencIas ultenores, 

~ Cno Insp (R E) Poi Fed Argentma Consultor ICITAP Asesor P N C (S 1 C), Guatemala 
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reurnr los elementos de mvestIgacIOn utIles para dar base a la actuacIOn y detennmar el 
sobreSCImIento, y 
ejercer las funcIones que le asIgne el COdIgO Procesal Penal 

En el cumplImIento de esta obhgacIOn, los funcIOnarIOs y agentes polIcIales, seran aUX1lIares del 
MImsteno PublIco, realIzaran sus tareas baJO la supermtendencIa dIrecta del mIsmo y deberan ejecutar 
sus ordenes, sm pel)UlcIo de la autondad admImstratIva a la cual esten sometIdos 

El MImsteno PublIco, supervIsara el correcto cumpl11TI1ento de la funcIOn aUX1lIar de la polIcIa 
y podra nnpartIr mstruCCIOnes generales al respecto, cmdando de respetar su orgarnzacIOn admImstratIva 
(Arts 112 y 113 del C e P) 

Por razones que sena dIficIl enumerar, desde hace años, se ha descmdado la preparacIOn, 
formacIOn y capacltacIOn del polIcIa para el cumpl11TI1ento de estas oblIgaCIOnes que le competen, 
transformandose en su labor en una tarea emprnca, no sUjeta a correCIOnes y no ajustada a las normas 
procesales, las que en mas de las veces, se desconocen por lo que no se aplIcan, ya que se Ignora que es 
lo que se debe hacer, como se debe hacer y para que se debe hacer, tomando se en una dependenCIa cada 
vez mas acentuada del Mnusteno PublIco 

Este conOC11TI1ento emprnco que sustenta la actIVIdad actual, normalmente se ha Ido adqmnendo 
por tranSmISIOn oral sm recumr a la fuente escnta que qmzas hubIera permItIdo corregIr el rumbo 
afianzando la actIVIdad y dotandolo de la autondad necesana para la conduccIOn 

A la vez, este desconoc11TI1ento de las normas, aunado a la conVICCIOn que la mvestIgacIOn tIene 
por fin la aprehensIOn y no el sometImIento a JUICIO del smdIcado, hace que no se de la debIda 
ImportanCIa a la documentacIOn de los actos mvestIgatIvos que tIendan a probar la eXIstenCIa de un hecho 
puruble, la avenguaCIOn de sus autores y la defirucIOn de la responsabIlIdad de los mIsmos y que, cuando 
estos actos deben ser ponderados en la etapa de debate carecen del sustento legal, "por que todo 
elemento de prueba, para ser valorado, debe haber SIdo obtemdo por un proced11TI1ento perrmtldo e 
mcorporado al proceso conforme a las dISpOSICIOnes del COdIgO Procesal" (Art 186 del e P P) 

Pero no todo es responsabIlIdad de la meficIencIa POlICIal, por que SI esta no realIza su labor 
ajustada a derecho, eXIste una mstancIa llamada a controlar drngIr y supervIsar esa tarea comgIendo y 
ehlgIendo la correcta eJecucIOn de cada acto, responsabIlIdad que recae en el MIllisteno PublIco, como 
ya quedo apuntado 

El MIllisteno PublIco, por medIO de los agentes que deSIgne, tendra la facultad de practIcar la 
avenguaCIOn por lo delItos que el CodIgo Procesal le asIgna, con mtervencIOn de los Jueces de pnmera 
mstancIa como contralores JUTIsdIccIonales y en el eJerCICIO de la perseCUCIOn penal que le corresponde 
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como organo aUXIhar, tendra a su cargo especIficamente el prOCedImIento 
preparatono y la drrecclOn de la pohcIa en su funclOn mvestIgaclOn (Arts 46 y 107 del C P P ) 

Qmzas ha sIdo tal, y por tanto tIempo eVIdente la mefiCIenCIa POlICIal, que el M1ll1steno PublIco 
opto, en cIerto modo, por prescmdrr de sus OfiCIOS, creando un cuerpo propIO de mvestIgadores y una 
DrreCClOn de InvestigacIOnes Cnrnmahst1cas mtegrada por pentos en las dIstmtas ramas cIentIficas que 
posIblemente haya paliado en algo la defiCIenCia POlICIal, pero que, SI nos atenemos a los comentarlOS y 
op1ll1ones de la socIedad respecto a la segundad SOCIal, dIsta mucho de bnndar satIsfacCIOnes 

Es sabIdo que un mvestIgador no se ImproVisa Que la capacItacIOn demanda tiempo sobre todo 
cuarIdo, preViamente a la receptIVIdad de nuevos COnOCImIento, es menester desterrar Viejas malas 
costumbres ya consohdadas y terudas por vahdas para reCIen Implantar los conOClffilento nuevos y las 
nuevas metodologIas de trabajO Es una labor ardua pero no ImposIble 

SI la capacltaclOn del mvestIgador POlICIal penrute que cumpla satlsfactonamente con lo que le 
compete sabIendo lo que tIene que hacer como lo tIene que hacer, mdudablemente aliViara la actIvidad 
del representante del M1ll1steno PublIco en esta pnmera etapa y se eVItara la superpOSIClOn de funCIOnes 
duphcando actIvIdades mnecesanamente, muchas veces en desmedro del resultado de las mvestIgacIOnes, 
que actualmente se refleja, por ejemplo, en la concurrenCia a la escena del hecho 

Al lugar del suceso llega, normalmente, socomstas, personal urnformado, mvestIgadores del 
Mlrusteno PublIco, mvestIgadores polICIales, representantes del M1ll1steno PublIco, personal de apoyo 
tecruco de la POhCla, etc, cada uno preocupado por protagoruzar su mtervenclon y despreocupados o 
desconOCIendo el daño que con su mvasIOn provocan a la escena del hecho, modIficando o destruyendo 
herrarmentas que el mvestIgador ya no podra usar 

Para eVitar esta mvaslOn y sus consecuencIas, en pnmer terrnmo, cada uno de los que concurre 
al lugar, debIera ser conSCIente de la ImportanCia que reVIste el resguardo y preservacIOn del lugar, 
reconocIendo en la persona del mvestIgador, a la autondad responsable del procesamIento de la escena 
y documentacIOn de la rmsma, respaldado por el representante del M1ll1steno PublIco que supervIsara su 
aCTIVidad 

De esta forma se lograrla un ordenamIento en el rngreso a la escena del dehto y eXIshna una 
drrecclOn centralIzada que orgaruzana la actuacIOn multIdIscIplrnana a cumplementar en el lugar 

SI partImOS de la prermsa que la rnvestIgaclOn es la tarea plaruficada de la busqueda de elementos 
que nos permItan entender lo ocurndo, debe eXIstrr algmen que plarufique y ordene la actiVIdad 

Esta plaruficaclOn, ordenarmento y dIstnbucIOn de actiVIdades podra realIzarla solo qUIen este en 
condICIOnes de recopIlar y manejar toda la mformacIOn obterudo, dIspomendo de la mIsma con 
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Por otra parte, dada la cantIdad de delItos que se suceden, es matenalmente ImposIble que el 
representante del Mlmsteno PublIco pueda concurnr a todos los escenanos y dIsponer paso por paso lo 
que se debe hacer en el estudIo de cada uno de los hechos Esta debe ser tarea del preventor POlICIal qUIen, 
por su parte, y en su condlCIOn de aUXIlIar del Mlillsteno PublIco, no debera OlVIdar que "los funCIOnan os 
y agentes de las POhClas ejecutaran sus tareas baJO ordenes y la supervlslon dIrecta del MIrusteno 
PublIco" 

La supefVIsIOn mclurra el correcto cumplImIento de la funcIOn aUXIlIar de la PolIcla y de las 
demas fuerzas de segundad cuando cumplan tareas de mvestIgacIOn Los fiscales encargados de la 
mvestIgacIOn podran ImpartIrles mstruCCIOnes al respecto, CUIdando de respetar su orgamzacIOn 
adrnmIstratIva" (Art 51 de la L O M P ) 

A su vez, el mvestIgador POlICIal debiera estar en condICIOnes de adoptar acertadamente por SI, 
sm esperar las dIrectIvas del fiscal, las medidas urgentes que oblIguen las CIrCunstanCIas cuando tenga 
notICIas de un hecho puruble persegUIble de OfiCIO, mformando ensegUIda al MIrusteno PublIco y 
practIcando una mvestIgacIOn prelImmar, para reurur o asegurar con urgenCIa los elementos de conVICClon 
y eVitar la fuga u OcultacIOn de los sospechosos (Art 304 del e e P ) 

Del mIsmo modo, en el procesarruento de la escena del hecho, el mvestIgador POlICIal debIera 
ser qUIen descubra, valore y dIsponga la fiJacIOn, recoleccIOn y preservacIOn de los elementos de 
mvestIgacIOn que conSIdere utIles, solICItando sobre los mIsmos los estudIOS, analIsIs o pentaJes que 
neceSIte, debIendo tamblen ser el pnmero que conozca los resultados que le permItIran encarnmar su 
labor, no olVidando que esta VISIta al lugar de los hechos, como todo otro acto mvestIgatIvo que realICe, 
debe ser documentada medIante un acta 

Al efecto, la PolIcIa cuenta con personal y gabmetes espeCIalIZados que permIten satIsfacer las 
demandas del mvestIgador, dando rnmedIatez a la respuesta que se necesIta evItando lo que sucede en la 
actualIdad donde CIertas eVIdencIas, son denvadas a los gabmetes del MImsteno PublIco y otras a los 
gabmetes PolICIales, dIficultando al mvestIgador reururse con las respuestas que neceSIta por desconocer 
en pnnCIpIO, el destmo dado a las lTIlsmas 

La supervIsIon del MImsteno PublIco no debe ser ajena a la docencIa, smo por el contrano, la 
mIsma esta mc1UIda en su esenCIa, comglendo y eXIgIendo que la actIVIdad se ajuste a las normas 
procesales, de tal forma, de oblIgar al mvestIgador a que repase y aplIque tales normas SI un 
mvestIgador SOlICIta una orden de allanamIento, por eJemplo, fundamentando su solICItud en la "sospecha 
que en tal lugar se almacenan productos robados", se le debIera eXIgIr que documente las razones que han 
despertado sus sospechas, antes de darle curso a lo solICItado 
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SI las normas procesales rndlcan que para la documentacIOn de deterrnmados actos, debe 
confeCCIOnarse acta, que dIchas actas sean elaboradas en tIempo y forma satIsfacIendo los requenrruentos 
procesales 

SI entendemos que la rnvestIgacIOn es una labor de eqUIpo y en ella rntervIenen dlstrntas 
rusclplrnas, es menester que alguien asuma la orgarnzacIOn y conduccIOn en cada una de las etapas y en 
esta pnmera etapa de prevencIOn debiera asumrr esa responsabilIdad el mvestIgador pOlICial ba.¡o la 
supervIslon del FiSCal, a qU1en debera rnformar oportuna y permanentemente sobre sus avances y tamblen 
sobre sus dIficultades y estara cumplIendo asI, su rol de aUXIhar que coopera con el Mnusteno PublIco 

Para que el rnvestIgador POlIcIal asuma con solvenCIa tal responsabIlIdad, debera contar con la 
capacltacIOn adecuada para la toma de deCISiones correctas, suficiente lIbertad de aCCIOn para llevar a 
cabo actos rnvestIgatIvos aun cuando los nusmos no reVistan urgencIa, una oportuna dIsporubIlIdad de 
los elementos de rnvestIgacIOn recogIdos, rnmedIatez en el conOC1ll11ento de los rnformes, una flU1da 
comurucacIOn con el FIscal, qUIen a su vez respaldara su acertado desempeño y corregrra los yerros de 
forma tal que, cumplIendo sus funCIOnes de aUXIlIar, reuna las condICIOnes de colaborador y no de una 
preocupacIOn mas para la ya sobrecargada labor del MImsteno PublIco 

En lo que respecta a la capacItacIOn, se estan haCIendo Importantes esfuerzos cuyos frutos se 
espera ver reflejados en el trabajO a corto plazo, en cuanto a la expenencIa de campo es poco lo que se 
puede realIzar ya que es un canuno que se hace andando, se necesItana ademas contInuar trabajando en 
la coordmacIOn del eqUIpo y definrr oblIgaCIOnes y responsabIhdades de forma tal que todos los que 
rntervengan en el proceso mvestIgatIvo tengan una meta comun, la busqueda de la verdad aunando 
esfuerzos sm competencIa 

La concreCIOn de la orgaruzacIOn de este esfuerzo mancomunado, sumado a la capacltacIOn 
mdlspensable, pernutrra que cada una de las rnstItucIOnes cumpla acabadamente con la responsabIlIdad 
que le compete en la construCCIOn del proceso JUdICial 

La prevencIOn, realIzada por la pohcIa y fundamentada en las normas procesales VIgentes, dara 
el sustento necesano a la fase preparatona en la que el MIllisteno PublIco debe conformar, con los 
elementos arnmados por la polIcIa, la preparaCIOn del caso para la Siguiente etapa o bIen dIsponer la 
aplIcacIOn de otro temperamento y, la SOCIedad, que debe ser la beneficIana, vera que la delrncuencIa ya 
no saldra fortaleCIda al recuperar su lIbertad de aCCIOn tempranamente por rntervencIOnes apresuradas y/o 
mal documentadas 

A la PohcIa le compete el trabajO de campo buscar, descubnr, valonzar, recoger y asegurar los 
elementos de rnvestIgacIOn, documentando por escnto su actIVIdad, mIentras que al M1llisteno PublIco, 
le corresponde, dentro de su responsabIlIdad de condUCCIOn y fiscahzacIOn de la tarea desarrollada, el 
procesanuento, desde el punto de VIsta JundICO, de todo lo realIzado por la polIcIa y podra asI, deterrnmar 
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SI eXIsten firndamentos para que se lleve adelante el proceso o se adopte alguna otra medIda alternatIva, 
como, por ejemplo, la apbcaclOn del cnteno de oporturudad 

Concluyendo, la pohcIa necesIta capacItaclOn pero tamblen necesIta afianzarse en su desempeño 
y ese afianzarruento se lograra cuando se le eXIJa responsabilIdad en la correcta eJeCUClOn de sus actos y 
se le lIbere de la actual dependenCia 

Esta hberaclOn, hara que baJO una mIsma conducclOn se evIte el derroche de esfuerzos, la 
superpOSIClon de firnclOnes y duplIcaclOn mnecesarIa de tareas, redundando todo en beneficIO de un mas 
acertado uso de los recursos humanos y matenales 

SI se logra lo propuesto, la pohcIa recuperara con solvencIa el campo de aCCIOn que nunca debIO 
haber perdIdo, el M1ll1steno PublIco dlspondra de mayor tIempo para abocarse al procedlffilento 
preparatono pudIendo clasIficar, valonzar y seleccIOnar todo el matenal que la pohcIa le arnmo en el 
estudIo del caso y el Orgarusmo JUdICIal, contara con las herramIentas sufiCIentes y adecuadas para 
expedrr su dIctamen 
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LA COMPETENCIA EN LA INVESTIGACION DENTRO DEL PROCESO PENAL 
GUATEMALTECO EL MINISTERIO PUBLICO 

Por Annabella Valdez GutIerrez4 

A poco menos de un mes de que el sIstema penal vIgente cumpla su cuarto año de vIgenCIa, los dIstIntoS 
operadores del sIstema tIenen claro el rol de cada mstItuclOn dentro de la mvestIgaclOn de los delItos y 
demas etapas procesales 

El proposIto de mI mtervencIon es compartIr unas reflexIOnes respecto de lo que actualmente se hace para 
alcanzar las metas que el SIstema perSIgue para brrndar JustICIa a los habItantes del pms 

UNO Voluntad pohtIca al maxImO ruvel La obhgaclOn constItucIOnal de proveer a la poblacIon 
segundad y JUStICIa, mvolucra a los poderes del Estado Estos debenan arUcu1ar una pohtIca 
mtegral en lo normatIvo y coherente en 10 InstItuCIonal-operatIvo Esto es, mantener en las leyes 
ordmanas, orgarucas y reglamentanas, el hIlo conductor denvado de la ConstItuclOn para 
desarrollar los mandatos que se vmculan con el respeto de los derechos mdIvIduales de las 
personas sobre todo en relacIOn a las garantIas del DebIdo Proceso, Derecho Irrestncto a la 
Defensa y la PresunclOn de InocenCIa (de esta denvan las demas garantIas procesales) 

Elevar la neceSIdad de proveer JustICIa pronta y cumplIda respetando los derechos fundamentales 
de las personas, al maxImo ruvel de ImportanCIa de parte de qUIenes formu1an las macropohtIcas 
en Guatemala, tendna Impactos en la educaclOn, la formacIon de valores, la asIgnaclOn de 
recursos para mejorar la segundad preventIva, la mvestIgaclOn de los dehtos, el procesamIento 
de los presuntos responsables y un verdadero acceso a la JustICIa 

DOS ComprenslOn por parte de los FIscales de DIStntO, FIscales de SecclOn, Agentes FIscales y 
AUXIlIares FIscales de los fundamentos y objetIvos POlItICO-jundICOS del SIstema procesal penal 
acusatono que por deCISIOnes de pohtIca cnrnmal formulada por el Orgarusmo LegIslatIvo, 
subyacen en el dIseño procesal que el Decreto 51-92 defme para buscar la SolucIon justa de los 
COnflICtoS SOCIales denvados de hechos delIctIvos (comentar los paradIgmas del SIstema 
acusatono) 

TRES IntenonzaclOn por parte de los funcIOnanos del MIllisteno PublIco, Defensores PublIcos, 
Abogados lItIgantes y Jueces de la mstancIa penal, de los paradIgmas, estructura y orgaruzacIOn 
del proceso penal guatemalteco, asI como de los objetiVOs que se perSIguen con los dIferentes 
procedImIentos especIfico s que coeXIsten en el CPP con el proced1ffi1ento ordmano o comun y 

4 Agente Fiscal Flscaha numero 32 del MInlsteno Publico 
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los mstltutOS desjudlcIalIzadores 

CUATRO 

CINCO 

CapacltacIOn de Agentes y AUXIlIares FIscales en procedImIentos de InvestIgacIon 
cnrnmal y adnurustraclon de los productos de esta 

Campañas masIvas e InmedIatas para hacer conCIenCIa en la poblacIOn de que SIn su 
colaboracIOn actIva es ImpOSIble alcanzar eXIto en las rnvestIgacIOnes de los delItos (la 
JustICIa es un ObjetIVO y necesIdad de todos los habItantes del paIs) Tal campaña debe 
abarcar las formulas que por la VIa del consenso, la partIcIpacIOn actIva de los agraVIados 
y la reparacIOn del daño perrmten tambIen alcanzar los fines del derecho penal mantener 
VIgentes las condICIOnes l111ll111las de coeXIstenCIa rumoruca en SOCIedad 

Comurucarle a la SOCIedad que la ley tambIen faculta a Jueces y FIscales para buscar la 
solucIOn de problemas denvados de delItos que no alteran gravemente el rnteres publIco 
y la segundad CIUdadana medIante procedIrnlentos dlstrntos al ordrnano y comun y que 
estas solUCIOnes no SIempre ImplIcan la unposIclon de una pena o el cumplImIento 
efectIVO de esta (El cumplIrnlento efectIvo de una pena tampoco puede garantIzarse 
como producto del procedIm1ento ordrnano o comun ) 

Que se rnforme a la poblaclon que Jueces y FIscales no estan faltando a la ley SI aplIcan 
tales formulas alternatIvas de solucIOn a un problema denvado de un delIto y que en la 
mayona de estas, las partes dIrectamente rnvolucradas estan de acuerdo 

Que la mIsma ley penal y procesal estIpulan los parametros que asIgnan dIstInta reaCCIOn 
ante el delIto segun sea la gravedad de este y su ubIcacIOn en cuanto al regrrnen de aCCIOn 
en publIca, publIca dependIente de rnstanCIa partIcular o pnvada 

SEIS La lucha contra el delIto no debe ser urucamente una reaCCIOn cuando este ya se ha consumado 
La cnmInologIa y la cnrnmalIstIca tIenen propuestas concretas y VIables para prevenrr, antICIpar 
y desestrrnular la COmISIOn de hechos delIctIvos Son esfuerzos complementan os del gobIerno 
y de los partIculares 

SIETE ASIgnar presupuesto a la PolIcla NaCIonal CIVIl, MIrusteno PublIco, InstItutO de la Defensa 
PublIca y Orgarusmo JUdICIal para que el numero de agentes de segundad preventIva, 
mvestIgadores, pentos, forenses, tecrucos, Agentes FIscales, AID..IlIares FIscales, Defensores y 
Jueces, este en proporcIOn razonable a la po blacIOn y a la rncIdencIa delmcuencIal SIn el rrurumo 
de personal, capacItacIOn y eqUIparruento no es pOSIble cumplIr con la oblIgacIOn de proveer 
JustICIa pronta y cumplIda 

OCHO El personal del M1lllsteno PublIco y Jueces, rnvolucrado en perseCUCIOn penal de delItos graves 
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deben tener segundad para desalentar atentados y eVItar asesmatos como el de la extmta FISCal 
DIStntal de Retalhuleu 

NUEVE AplIcaCIOn sIstematIca de las formas alternatIvas de solucIOn de COnflIctoS penales para 
todos los casos elegIbles De otro modo no sera posIble dedIcar los recursos y esfuerzos 
a los casos graves con lo cual no solo se mcumple la demanda de JusticIa smo que se 
compromete toda la propuesta procesal penal cuya ImplantacIOn solo pudo lograrse 
despues de superar enormes obstaculos 

DIEZ La JustICia y sus objetivos no son un tema exclusIvo del sector JustICia Es un asunto naCIOnal que 
atañe al gobIerno y a la socIedad La ausenCIa de polItlCas adecuadas en lo SOCIal, economIco, 
laboral, educatIvo, etc, no deben ser causa para que se eXija al sector JustiCia resolver a traves del 
Derecho Penal tal carenCia o msufiCIenCIa de polItIcas publIcas 

• 

• 

En el marco de los presupuestos mrucados, desarrollare brevemente en que consIste la DrreccIOn 
y coordmacIOn que los Agentes FIscales deben hacer de la mvestIgacIOn de los delItos, cuya fase 
operatIvo-ej ecutIva corresponde a los elementos de InspeccIOnes Oculares, del SIC, de la P N C 
e mvestIgadores de la D I C R I del Mllllsteno PublIco, habIda cuenta que tal relacIOn no se 
dIscute por estar ordenada en la ley 

En que consISte la dlrecclOn y coordmaclOn de la mvestIgaclOn cnmmal 

Cuando el FISCal concurre a la escena del cnrnen, su labor pnrnorrual conSIste en asUmIr el mando 
de la dIlIgenCia y asegurarse que haya una adecuada rustnbucIOn de aCCIOnes a realtzar de manera 
ordenada, sea secuencIal o SImultanea, por parte de los elementos de segundad preventIva, 
personal de socorro, mvestIgadores del SIC, personal de InspeccIOnes Oculares de la P N C , 
AUXIlIares FIscales y mantener aIslada la escena de cunosos y peno dIStas para ImpedIr hasta 
donde humana y tecrucamente sea pOSIble, la contammacIOn de la escena en cuestIOn 

SI bIen la labor operatIva correspondera a los agentes polICiaCOS e mvestIgadores, es el FISCal el 
responsable de que en las escenas del cnmen se haga todo lo que segun la tecruca cnrnmalIstIca 
debe hacerse, utIlIzando los metodos y eqUIpos prescntos, por lo que debera asegurar que se hace 
bIen todo lo que tiene que hacerse 

Despues de la mvestIgacIOn prelnnmansIma y urgente que se hace cuando hay escena de cnmen, 
el Agente FISCal debe reuruerse con el eqUIpo de mvestIgacIOn asIgnado al caso por el SIC Y 
DICRI (SI por la gravedad fue mclUIdo un eqUIpo de estos mvestIgadores) para 

11 CompartIr e mterpretar la rnformacIOn que se tIene hasta el momento (pnrneras actas e 
rnformes, testIgos probables, necropsIa, etc) 
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1ll Configurar las lupotesls prelIrnmares 

IV 

V 

VI 

VII 

DIseñar en conjunto con tales colaboradores, el plan de mvestlgaclOn que se desarrollara 
para cumplIr con los obJeuvos rndlcados en los artIculo S 5 y 309 del CPP 

Asunm que dIlIgencIas se realIzaran, a qU1en correspondera gestIOnarlas, a qU1en se 
requeman y que aCCIones preVIas son necesanas autonzaclOn JUdICIal por ejemplo 
(Incluye penclas, anuclpos de prueba srn son necesanos, etc) 

Comprometerse en terrnmos de tIempo para lograr los resultados que se pretenden 

FIjar la penodIcldad de las reurnones para darle seguIrnlento al caso, evaluar lo que se ha 
recolectado y defirur una estrategIa para superar los obstaculos que se han presentado 
Esto permIUra al FISCal e InvestIgadores 

Detectar los apoyos extraordmanos que se necesIten 

11 Establecer los mecamsmos de comurncaclOn, acoplO y ordenamIento de 
rnformaclOn para que cualqUIer momento el Agente FISCal sepa el curso que ha 
tomado la rnvestlgaclOn y mantenga el margen de mamobra que le permIta 
redefirnr la estrategIa SI es necesano o al fmal de la etapa peroparatona, optar por 
el acto conclUSIVO cuya base reSIde totalmente ne la mvestIgacIOn realizada 

Por que es el Agente FIScal el que dInge y coordma la mvestIgaclOn de los dehtos mas graves de aCClOn 
pubbca? 

Porque la ConstltucIOn PolIt1ca de la Repubhca de Guatemala, el COdlgO Procesal Penal y la Ley 
Orgamca del Milllsteno PublIco asI lo eXIgen 

Porque en un proceso penal, estan en Juego no solo las demandas de los agraVIados y de la SOCIedad 
porque se haga JUStICIa, smo tamblen los derechos rndlvlduales fundamentales de las personas 
rnvolucradas Por lo tanto, la actIVIdad de rnvesugaclOn debe estar coordrnada por un funcIOnano que 
conozca, dornme y enseñe el marco legal dentro del cual la ConstltuclOn permIte que se haga una 
rnvesugaclOn cnromal 

Porque el Agente FIscal debe velar porque las dIlIgenCIas se realIcen acordes con los mandatos de la 
ConstltuclOn y el COdlgO Procesal Penal para que sus productos puedan servIr de fundamento a los 
requenmlentos que formula y que ImplIcan el procesamIento o no de una persona con todas las 
consecuenCIas denvadas de una persecuclOn penal y sometmuento a JUICIO 

-20-



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ESEJ- CREAlUSAID Programa de SemznarIO Permanente 
ProcedImIento Penal y PractIca Profeslonal 

Porque la funcIOn del Agente FISCal en la mvestIgacIOn tIene una relacIOn dIrecta con asegurar la 
legalIdad de la rnfonnacIOn recogIda ya que "no podran ser valorados para fundar una deCIsIOn JUdICIal, 
m utIlIzadas como presupuestos de ella, los actos cumplIdos con mobservancIa de las formas y 
condICIOnes preVIStas en este COdIgO, salvo que el defecto haya SIdo subsanado o no se hubIere protestado 
oportunamente de el ArtIculo 281 CPP (SIempre y cuando no supongan vIOlacIOn de garantIa 
constItuCIOnal o legal que ha servIdo de base par una resolUCIOnjudIcIal) 

Porque el Agente FISCal no solo debe mtervemr para el aseguramIento de la legalIdad de las dIlIgenCIas 
de mvestIgacIOn smo porque en la medIda que un funcIOnan o de la FISCalIa partICIpe en las dIlIgencIas 
prrncIpales (escenas de cnmen, allanamIentos, regIstros, secuestros, pencIas, InspeCCIOnes, etc) mej or se 
desempeñara el Agente FISCal en las audIencIas en las que el Juez o Tnbunal deCIden cuestIOnes 
Importantes o el fondo de la pretensIOn del Mnusteno PublIco 

Como debe hacerse la dlreCCIOD y coordmaclóD de la mvesngaclOD por parte del MmISteno Pubbco? 
Con asuncIOn plena de las facultades que la ley le otorga Esto ImplIca 

• 

• 

• 

LIderazgo y ejerCICIO de la autondad 

UtIlIZar los recursos del derecho y de la cnrnmalIstIca para asegurar una mvestIgacIOn mtegral en 
la que onente y evalue con la penodIcIdad adecuada, el trabajO operatIvo polICIaco 

Generar confianza y respeto a traves del compromISO y la competenCIa o IdoneIdad en las 
funCIOnes 

Pag 3 pnmer parrafo, "palIdado" lease palIado 

Pag 4, sexto parrafo, "razone" leas e razones 

Pag 4, septlmo parrafo, "labradas" lease elaboradas 

Pag 5 tercer parrafo, "hace" lease respecta 
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LA COERCIÓN PERSONAL 
Y 

LA DETENCIÓN ILEGAL 

Por Alvaro Ferrandmo5 

El proposlto de esta presentacIOn es analIzar la sItuacIOn que en la practica VIene ocurnendo en relacIOn 
con la aplIcacIOn de las medIdas de coerCIOn, partIcularmente en tomo a la detencIOn aclnumstratIva o 
POhCIal, regulada por los artIculos 6 y 11 de la ConstItucIOn PohtIca y el 257 del COdIgO Procesal Penal 
Para efectos de ubIcacIOn con respecto al tema pnncIpal de la expOSICIOn, haremos una referencIa a los 
aspectos mas Importantes que rnfluyen en el funCIOnamIento del sIstema penal, en el tratanuento del 
problema de la delrncuenCIa y los dIstIntos factores que pesan sobre los actores procesales que de alguna 
manera regulan o rnfluyen en su rntervencIOn dentro del procedImIento penal 

Veremos en detalle en que consIsten las medIdas de coerCIOn, cual es su justlficacIOn, sus caractenstIcas 
y como se puede armoruzar el encarcelamIento preventIvo y la VIgencIa de los pnnCIpIOS de rnocenCIa e 
m dubIO pro reo 

Nos detendremos en el funCIOnamIento de la detencIOn aclnumstratIva y procuraremos defirur el rol que 
le corresponde cumplIr a cada una de las dIStIntas autondades mvolucradas en su desarrollo y control, 
desde el pohcIa mIsmo, el funCIOnarIO del SIstema perutencIano y desde luego el juez Sera Importante 
observar cual es el grado real de partIclpacIOn que, desde los dIStIntOS sectores del SIstema penal, se esta 
prodUCIendo en la operatIvIdad de la detencIOn POhCIal a fin de detefffi1llar pOSIbles fallas en ella que 
pueden estar ocasIOnando detencIones arbItranas y dIscutIr sobre sus correctIvos 

Haremos el analIsIs de tres casos que, para efectos de facIhtar la dIscusIOn, adjuntamos a este breve 
resumen de la exposIcIon 

IV 

V 

El cuatro de jumo de mIl noveCIentos noventa y ocho es deterudo por la PohcIa NaCIOnal CIvIl 
Fernando Amaldo De Leon Pmto El motIVO de la detencIOn es Escandalo en la Vza Publzca 
La persona es llevada ante el Encargado de la Carceles PreventIvas para Hombres en la Zona 18 
para que lo rngrese al Centro Penal A dIcho funCIOnan o se le rndIca que el deterudo, medIante 
OfiCIO 5515, esta a rusposIcIOn del Juzgado Segundo de Paz Penal 

El cuatro de jumo de mIl noveCIentos noventa y ocho es deterudo por la PohcIa NaCIOnal CIvIl 
el señor Juan Carlos Morales TerCIOS El motIVO de la detencIOn es PresuncIOnes de Robo Es 

5 Consultor InternaCIOnal de MINUGUA para el ServICIO Pubhco de Defensa Penal en Guatemala 
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VI 

presentado ante el Encargado de las Carceles PreventIvas para Hombre de la Zona 18 para su 
rngreso al Centro Penal y se le mdIca a dICho funcIOnan o que el deterudo, medIante OfiCIO 5502, 
queda sUjeto al Juzgado Segundo de Paz Penal 

El cuatro de Jumo de mil noveCIentos noventa y ocho es deterudo Rudy GIOVanru Esqmvel 
Barnentos El motIvo de la detencIOn es Hurto Agravzado, y Apropzacwn y RetencIOn IndebIda 
Se SOlICIta al Alcrude de las DetencIOnes PreventIvas para Hombres de la Zona 18 que lo admIta 
en ese Centro PerutencIano y a la vez se le rndIca a rucho funcIOnan o que el deterudo ha quedado 
a dISposIcIon del Juzgado Pnmero de Pnmera InstanCIa Penal, de NarcoactIvIdad y Dehtos contra 
el AmbIente 
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LA COERCION PERSONAL 
y 

LA DETENCION ILEGAL 

Por Llcda Juana Sohs Rosales6 

De todas las resolucIOnes que el Juez puede emltrr en el curso del proceso penal, la de coerCIOn personal 
en especIal, la pnSIOn proVisIOnal, es, sm duda alguna la mas grave y la mas polelTIlca MedIante la 
aplIcacIOn de esta ultIma se restnnge uno de los derechos fundamentales mas precIados del cIUdadano, 
cual es su derecho a la lIbertad en un prematuro estadIO procesal, en el que, por no haber sIdo todavIa 
condenado, la persona a qUlen se le aplIca se encuentra protegIdo con la garantIa 
constitucIOnal de la presuncIOn de mocenCIa 

Se ha dIcho hasta la sacIedad, que el objetivo pnncIpal de la aplIcacIOn de la medIdaa de coerCIOn 
consIstente en pnsIOn preventIva, es asegurar la presencIa delllTIputado en el momento del ]UlCIO, el hecho 
de que se sacnfique a la persona urucamente para asegurar el sIstema en SI, conVierte a la pnSIOn 
provlSlonal en una muy lamentable necesIdad 

Sm embargo, este argumento no es lo uruco ya que SI asI fuere, no se provocanan debates con relacIOn 
al tema En la practica cotIdIana nos damos cuenta que junto a esta funcIOn cautelar, se han antepuesto 
obstaculos consIstentes en el clamor Infundado de grupos socIales, sensIbles al denoIDlTIlllado "Smdrome 
de InsegurIdad CIUdadana", que ha provocado con la ayuda de los medIOs de comurucacIOn SOCIal, una 
pSICOSIS generalIzada en la socIedad que ha desembocado en el clamor de que no eXIsta otra medida 
coercitIva smo urucamente laPRISION PROVISIONAL, teruendo como consecuencia la sobrepoblacIOn 
carcelana en los centros preventIvos 

TI ESCLUSIVIDAD DE LA JURISDICCION 

De acuerdo al pnnClpIO de legalIdad, no podra Iruclarse proceso ID tramItarse denunCia o querella, SillO 
por actos u omISiones calIficados como delItos o faltas por una ley antenor, y que deben ser sometIdos 
al COnOCIlTIlento de Juzgados preVIamente estableCidos a la comlSIOn del hecho, decllTIos entonces que 
el pnnCIplO de legalidad, en matena de pnvacIOn de lIbertad, que la mIsma solo puede ser llevada a efecto 
en dos supuestos muy concretos, esto es, bIen como consecuenCia de la llTIpOSICIon de una pena tras el 

6 Jueza Tercera de PrImera InstanCia Penal, Narcoactlvldad y DelItos contra el Ambiente, Orgamsmo 
JUdiCIal, Guatemala 
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oportuno procednmento, o bIen en base a la eXIstenCIa de motIVOS bastantes para creer que una persona 
ha cometIdo una aCCIOn dehctIva 

En el CapItulo VI del CodIgo Procesal se establece lo relatIVO a las MEDIDAS DE COERCION, en la 
que se menCIOna la pnsIOn preventIva, la cual umcamente podra ser ordenada por el Juez, despues de OIr 
al smdIcado, cuando medIe mformaclOn sobre la eXIstenCIa de un hecho pumble y motIVOS raCIOnales 
sufiCIentes para creer que el smdICado lo ha ometIdo o partIcIpado en el De este modo, la adopcIOn de 
todo acto que, de cualqUIer forma restnnJa la lIbertad de una persona, en tanto que, como se ha dIcho 
comporta una antIcIpacIOn de la pena y en consecuenCIa el eJerCICIO del UlS punzendl, corresponde, 
exclUSIvamente a los organos rntegrantes del Orgamsmo JUdICIal 

Los Jueces tenemos que tener bIen claro que la regla general, en el caso de delItos con pena mfenor a 
pnsIOn menor, debe ser la de la lIbertad La adopcIOn de la pnSIon prOVISIOnal, desVIrtua la naturaleza 
y finalIdad de la medIda convrrtIendola en una mera antIcIpacIOn de la pena, atentando a los pnncIpIos 
constItuCIOnales de presucIOn de mocenCIa, en caso de que la pnsIOn proVISIOnal se conVIerta en la regla 
y no la excepcIOn 

lIT MEDIDAS DE COERCION QUE SE PUEDEN APLICAR 

El COdIgO establece otras medIdas de coerCIon que pueden ser aplIcadas cuando no eXIsta pelIgro de fuga 
o de obstacuhzacIOn para la avenguaCIOn de la verdad, pudIendo aplIcarse las SIguIentes 

1 El arresto dorrucIhano, en su propIO dorrucIlIO o reSIdenCIa o en custodIa de otra persona, 
sm VIgIlanCIa alguna o con la que el tnbunal dIsponga 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La obhgacIOn de someterse al cmdado o VIgIlancIa de una persona o mstItucIOn 
deterrrunada, qmen mformara penodIcamente al tnbunal 

La obhgacIOn de presentarse penodIcamente ante el tnbunal o la autondad que se 
deSIgne 

La prombIcIOn de salIr sm autonzacIOn, del prus de la locahdad en la cual reSIde o del 
ambIto temtonal que fije el tnbunal 

La prombIcIon de concurrrr a determmadas reumones o VISItar CIertos lugares 

La prombIcIOn de comumcarse con personas deterrrunadas, SIempre que no se afecte el 
derecho de defensa 

La presentacIon de una caUCIOn economICa, adecuada, por el propIO Imputado o por otra 
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persona, medIante depOSIto de dmero, valores, constltuclOn de prenda o lupoteca, 
embargo o entrega de bIenes, o la fianza de una o mas personas Idoneas 

El Tnbunal ordenara las medIdas y las comurucacIOnes necesanas para garantlzar su cumphmIento En 
rungun caso se utlhzaran estas medIdas desnaturalIzando su finalIdad o se lffipondran medIdas cuyo 
cumplImIento fuere lffiposIble En espeCIal, evItara la lffipOSlCIon de una caUCIOn econOffilca cuando el 
estado de pobreza o la carenCia de medIOS dellffiputado lffipldan la prestacIOn 
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EL PROCEDmnENTO ABREVIADO 

Por Lzc Roberto Echeverna7 

II GENERALIDADES 

El Estado dentro de su actual pohtlca Cnrnmal, establece dentro de nuestro sIstema de JustlCIa 
penal, el PROCEDIMIENTO ABREVIADO, el cual por la celendad de su tramIte se le asemeja o se 
le consIdera como una figura de naturaleza deSjuruclallzadora porque perSIgue el mIsmo fin "agzlzzar la 
admznIstracIOn de JustIcIa" medIante formas que pernutan una soluclOn raplda del COnflIcto penal sm las 
formalIdades del procedImIento comun, con lo que se descarga el trabajo de los Tnbunales de JustIcIa y 
se concentra el esfuerzo en la persecuclOn y sanClOn de delItos graves, para los cuales se destIna como 
regla general la fase del JUICIO oral 

N DEFINICIÓN 

Cesar RIcardo Bamentos Pellecer expresa respecto al Procednmento AbrevIado "Que se trata 
de un procedImIento especIal SImplIficador, caractenzado porque en la fase mtermerua del proceso penal 
se ructa sentencIa, abrevlandose las demas etapas por la aceptaclOn de los hechos por parte del Imputado, 
elImInando de esa forma el contradlctono y por ende el objeto del debate" 

v PROCEDENCIA 

De confornudad con el artIculo 464 del COdlgO Procesal Penal, reformado por el Decreto numero 
79-97 del Congreso de la Repubhca, el ProcerumIento AbreVIado procede cuando el Mnusteno PublIco 
estlmarse sufiCIente la ImpOSIClon de una pena no mayor a cmco años de pnvaClOn de lIbertad, o de una 
pena no pnvatlva de lIbertad, o aun en forma conjunta, para tal efecto, debera concretar su requeDmIento 
ante el Juez de Pnmera InstanCIa en el procedImIento mtermeruo 

VI REQUISITOS PARA SU AMPLIACION 

4 1 SOlICItud escnta al Juez de Pnmera InstanCIa con lo que se da ImClO la etapa mtermedIa 

2) El Mnusteno PublIco debe contar con el acuerdo del Imputado y su defensor que se 
extendera a la adImslOn del hecho descnto en la AcusaclOn y su partlclpaclOn en el, y a la 
aceptaclOn de la VIa propuesta 

7 Juez de Primera InstanCIa del Departamento de Sacatepequez, OrganIsmo JudIcIal 
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II PROCEDIMIENTO O TRÁMITE 

Fonnulada la AcusaClOn y concretado el requenmIento por parte del Mmlsteno PublIco sobre la 
aplIcaclOn del Procedllmento AbrevIado, el Juez cItara a las partes a una aUdIenCIa oral, en la que OIra al 
lITlputado y dictara la resoluclOn que corresponda, sm mas trannte Podra Absolver o Condenar, pero la 
condena nunca podra superar la pena requenda por el MInlsteno Pubhco La sentenCia se basara en el 
hecho descnto en la acusaClOn admInda por el Imputado, sm pelJmcIO de mcorporar otros favorables a 
el, cuya prueba tenga su fuente en el procedImIento preparatono, y se podra dar el hecho una callficaclOn 
jundIca dIstmta a la de la acusaClOn 

SI el tnbunal no admInere la VIa solIcitada y estlmarse convemente el procedImIento comun, para 
un mejor conOClInlento de los hechos o ante la posIbIlIdad de que corresponda una pena supenor a la 
señalada, rechazara el requenmIento y emplazara al MInlsteno PublIco para que concluya la mvesngaclOn 
y fonnule nuevo requenmIento 

II EFECTOS 

7 

6 1 La SOlICItud antenor sobre la pena no vmcula al MInlsteno PublIco durante el debate, 
SI el Juez no admIte la VIa del procedlITllento Abreviado y estrrnarse converuente el 
procedImIento comun 

6 2 Contra la sentenCIa sera admIsIble el Recurso de ApelaclOn, mterpuesto por el MInlsteno 
Pubhco, el acusado, su defensor o el querellante adhesIvo 

6 3 La aCClOn CIVIl no sera discutIda y se podra dedUCIr nuevamente ante el tnbunal 
competente del orden CIVIl 

6 4 Qmenes fueron admIndos como partes CIvIles podran mterponer el Recurso de ApelaclOn, 
con las lImItaCIOnes estableCIdas y solo en la media en que la sentenCia mfluya sobre el 
resultado de una reclamacIOn cIvIl postenor 

CONCLUSIONES 

7 1 El procedlInlento AbreViado es el UlllCO caso en que un Juez de Pnmera InstanCIa dICta 
sentencia y puede suspender o no la eJeCUCIOn de la pena pnvanva de lIbertad e Imponer 
medIdas de segurIdad 

7 2 A dIferenCia de otras figuras de desjudIcIalIzacIOn, el PrOCedImIento AbreViado procede en 
casos de dehtos de CIerta gravedad, cuando se consIdere que la pena a lITlponer sena de hasta 
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8 

CInCO años de pnSlOll, lo cual supone que el extremo maxuno de la pena excede los CInCO 
años 

7 3 El procedllTIlento Abreviado perrmte al Mnusteno PublIco consIderar que la unposIcIon de 
una pena es necesana, por la afectaclOn o amenaza de bIenes Junrucos Importantes para la 
socIedad, cumplIendo en pnmer lugar una finalIdad mdIvIdual o especIal cuando actua sobre 
el penado y en segundo lugar una finalIdad general cuando se ejerce sobre la actIvIdad para 
preverur los delItos 
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1 

Derecho Procesal Penal Comparado 

El Procedimiento AbreViado en los Estados Unidos de Norte Aménca 
(Aspectos PráctIcos) 

Por Dr Tmwthy Cormsh8 

CONTEXTO 

En los Estados Urudos de Norte Amenca el uso de mecarusmos de agIlrzacIOn de los procesos tIene una 
larga y muy dIscutIda rustona, la cual gIra alrededor del proceso de plea bargazn, una espeCIe de JUICIO 
abrevIado muy surular al procedmuento abrevIado guatemalteco Hay rndIcIos de uuhzacIOn del proceso 
de Plea Bargazn (traduccIOn-ConfesIOn NegocIada) antes de la Guerra CIvIl de 1861-1865 y llego a ser 
una pracuca comun en los años rnmedIatamente postenor a dIcha conflagracIon 9 

En la actualIdad el cuadro aproXImado de dISposIcIOn de hechos purubles se compara con una especIe de 
cedazo progresIvo, en donde del pequeño porcentaje de casos que llegan al conocuruento de las 
autondades y que resulten en alguna restnccIOn a las lIbertades fundamentales (arresto, medIda cautelar) 
entre un tercIO y la mItad se denuncIan formalmente, de los cuales, segun el fuero o el Juzgado, un lOa 
50 porcIento estan desIsudos o sobreseIdos sm sentenCIa defirutIva que resuelva el caso De los que 
quedan, en un 90 por CIento se dIcta sentencIa condenatona en base a la aceptacIOn de la responsabIlIdad, 
generalmente por medIo del Plea Bargazn y solo el restante dIez por CIento llegan a debate JO 

En terrnmos pracucos la dISposIcIon de esta gran mayona de casos que no llegan a debate depende de 
eleCCIOnes dIscreCIOnales Informales por parte de los agraVIados, los Imputados, los fiscales y los 
defensores, los cuales en el caso del Plea Bargazn estan valIdados por el Orgarusmo JUdICIal por medIO 
de audIenCIa publIca y sentenCIa condenatona en base a las negoclaczones que producen un consenso (ver 
el anexo adjunto, un ejemplo de la VIda real) 

A lo largo de los ult1mos crncuenta años, en la medIda que se ha tomado conCIenCIa de la eXistenCIa de 
este mecarusmo rnformal de agIlIzacIOn se ha Ido formalIzando con mas garanuas de transparencIa y 

8 DIrector del Proyecto CREAIUSAID en Guatemala 

9Maynard, Inslde Plea Bargammg, Plemum Press 1984 
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control JUdICIal hasta tal punto que las normas que regulan el Plea Bargazn son bastante snmlares a los 
artIculas 464,465 y 466 del COdIgO Procesal Penal 

Entender la norma es a lo mejor muy facIl Crear las condICIOnes, pohtIcas y mecamsmos para su 
eJecucIOn es otra En los paIses donde ya eXIstIa un subSIstema mformal de negoCIaCIOn y solucIOn por 
estas Vlas, como es el caso en los E U A o en la ProVInCIa de Cordoba]] , ArgentIna, en donde las normas 
formahzaron una practIca ya eXIstente, se contInuaba la practIca de años pero con mas transparencIa y 
control y para los operadores no ImplIcaba mayor cambIO Pero en los paIses en donde esto no eXIstIa en 
el rmsmo grado, su ImplementacIOn cuesta en terrmnos de acostumbrarse a la dmamIca del consenso y 
de la negoCIaCIOn 

II TEORÍAS DE JUSTIFICACION 

Comunmente se explIca la utIhzacIOn tan frecuente del proceso de Plea Bargazn en base a tres dIstmtas 
teonas, asI como, mecamsmo de descongestlOn, como la zndIvIdualzzaclOn de la solucIOn de conflIctos 
penales, y, tercero, como un SIstema de zntercamblO de benefiCIOS que es subsIdIan o pero formar parte 
del SIstema formal que debe resolver el COnflICtO en base al debate ]2 

La pnmera teona, la descongestlOn, no lleva mucha fuerza, pues se aplIca el Plea Bargam en 
proporcIOnes SImIlares en lugares donde no hay carga exceSIva de trabajO y de todas formas el 
procedImIento se cormenza a aplIcar en forma frecuente en una epoca hIstonca, en la cual la congestIOn 
no eXlstIa 

La segunda, la mdlVldualzzaclOn, es valIda en los casos (un 40% segun la obra CItada) donde hay 
negoCIaCIOneS especIficas, pues se dIscute mvanablemente como elemento de la negoCIaCIOn, la SItuacIOn 
del Imputado, es deCIr su sItuacIOn SOCIal, econormca, SIcologIca, farrnlIar, etc Lo que no explIca esta 
teona es el gran numero de casos (el 37%), en donde los tnbunales, sm mayor mdIvIdualIzacIOn, aplIcan 
penas a CIertas clases de delItos comunes que generalmente son mas baJOS o menos severos que los 
maXImOS fijados por el organo legIslatIvo de acuerdo a una practIca entendIda por todos pero no 
exphCItamente acordado Este ultImo es Imphcüo y no explIcIto como en el caso de los que son 
realmente negocwdos 

11Ver Cafferata Nores, Jose, JUICIO Penal Abl evwdo ReVIsta de la Facultad, UmversIdad 
NaCIOnal de Cordoba, 1997 

12 AqUl no conSIderamos la utIhzacIOn, menos frecuente, de las atracCIOnes y beneficIOS de 
este procedImIento como mcentIvo para que algun smdIcado coopere con las autondades en la 
mvestlgacIOn y acusaCIOn de delItos organIzados, pues el proposIto aqUl es exponer sobre su 
aphcacIOn en los asuntos mas corrIentes, es deCIr la delmcuencIa comun 
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La tercera hIpotesls acerca que las conductas que generan estas practIcas, esta basada en un mtercamblO 
consensuado cuyo efecto se descnbe como el maxnmzar la produccIOn y el mmnmzar el trabajo A 
cambIO del sometmnento al procedImIento abreviado o Plea Bargam se reduce la sanclOn Ellffiputado 
reCIbe este beneficIO mIentras que el Estado, representado por la FISCaha, consIgue un sentencia 
condenatona y ambos lados eVItan un debate largo y costoso Esto, en muchas sItuaCIOnes, ha llegado 
a reemplazar el debate como soluclOn rutlnana 

m APLICACIÓN EN LA PRACTICA 

Aunque la defensa puede proponer un procedlffilento abreVIado, es mas frecuente que lo haga la FISCalIa 
Sea qUlen sea, esto se hace en base a la evaluaclOn de los sIgmentes factores 

• La senedad del hecho y su naturaleza (vIOlento, econOmICO, patnrnomal, etc ), 
• la cahdad y fuerza de los medIos de conVICCIon y la probabIlIdad de que estos puedan resultar en 

sentenCia condena tona, 
• los antecedentes penales dellffiputado, 
• la opIDlon y los requenmIentos de la vIctIma 

LogIcamente los factores de mas peso son los pnmeros dos y espeCIalmente la evaluaclOn de los medIOS 
de conVICCIon y su pOSIble efecto sobre el Jurado o el tnbunal (en caso de JUlCI0 en derecho) 13 

• La NegoczaclOn PreVla 

El proceso de negocIaclOn en SI se lleva acabo entre las partes, sm la mgerenCIa del orgamsmo 
JunsdlccIOnal ya que este, en la mayona de los fueros, esta prohIbIdo El que propone lleva la carga del 
convenClmIento y debe emplear un detallado y persuasIVO analIsIs de los factores relevantes Para la otra 
parte es esenCIal el acceso a la mformaclOn en la cual se basa la oferta, es deCIr, en el caso de la defensa, 
los medIOS de conVICClon, etc, para aSl poder determmar SI resultarIa un beneficIO para su defendIdo 

A este mvel se hace de forma pnvada, a puertas cerradas Un segundo mvel de negoCIaCIOn de parte de 
la defensa es con su defenrudo En este proceso el defensor debe dISCUtrr la opcIOn para evaluacIOn de 
un probable beneficIO Es ObVIO que SIlos medIOS de conVlCCl0n no mdIcan una probable condena, o SI 
la oferta es lo que a lo mejor se perclbma por medIo de un debate, la oferta no se aceptana 

En todo caso las habIlIdades requendas son (1) las necesana destreza, expenenCIa y formaclOn Jundlca 
para evaluar los medIos y el probable resultado de un proceso, y (2) las destrezas de un buen negOCiador 

13McDonald &Cramer, Plea Bargammg, Lexmgton Books, 1980 (pag 96) 
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00 cuallll1phca no tan solo el reconocer y aceptar dIcho elemento SIDO tambIen contemplar el mIsmo 
como/elemento en cualqUIer plan de capaCltacIOn) 

• El Marco de la Credzbzlzdad 

El procedImIento abreViado se aphca en los E U A en la medIda en que la FIscaha obra de buena fe y es 
capaz de respaldar sus ofertas con cumphmIento de lo planteado, es decIr, un debate con probabilidad de 
condena y sanCIOn mayor a lo ofrecIdo 

Esto es qmzas el factor mas lll1portante, sea cual sea la razon por la cual se emplea (ver amba, Teorzas), 
que puede en un momento dado exphcar su frecuente utIhzacIOn y papel predOmInante como meto do de 
agJ.1.¡zacIon y solucIOn dentro de un marco formal (formal porque resulta en una sentenCia condena tona 
en todo caso) 

El supuesto mcondIcIOnal es la capacIdad de cumphmIento de la "amenaza" SI no eXIste tal certeza 
no hay m mcentIvo m razon para que un defensor aconsejara a su defendIdo aceptar tal arreglo 

A manera de explIcacIOn, cuando se practIca el procedImIento de acuerdo a la tercera teona, como rutma, 
el analIsIs amba menCIOnado no es tan mtensIvo Se busca SolUCIonar el caso a la mayor brevedad con 
un maxImO de prontItud y un rmmmo de trabajO En este caso tanto el defensor como el fiscal 
practIcamente asumen la responsabIlIdad dellIDputado en base a los medIOS dIspombles 

4 ANEXO 

Segundo DIstnto JudICIal 
Condado de BemalJlo 
Estado de Nuevo MéXICO 

El Estado de Nuevo MéXICO 

DenunCIante 

Versus 

w Jham Koebler 
Acusado 

No de ExpedIente 89-00391 

ACUERDO SOBRE SENTENCIA Y CONFESION DE RESPONSABILIDAD PENAL 
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El Estado de Nuevo MéXIco por parle de su representante, la FIscalía EspecIal de la Procuraduna General 

de JustIcIa, y el acusado, por medlO del presente escnto acuerdan que se dIsponga este proceso de la 

sIgmente manera 

ConfesIón el acusado conhesa su lesponsabilidad penal en cuanto a los dehtos contemdos en el mClSO 

1 de la acusaCIón del Glan Jurado sIendo éstos fraude agravado mayor de U SD20, 000 el 

cual se calilica como segundo grado, baJo las leyes de Nuevo MeXIco con la pena señalada 

a contmuaclón 

De IgUal manera el acusado reconoce y conhesa su antecedente penal habIendo SIdo 

condenado por el dehto de fraude relaclOnado a la venta de aCClOnes con sentencIa 

condenatona el día 16 de nOViembre de 1981 en el Condado de Santa Fé, Nuevo 

MéXIco, expedIente número 7912 .A.hrma que dICho antecedente es válIdo y hbre de 

fallas constItuclOnales y de otra índole SIendo así, reconoce que srrve como agravante en 

cuanto a la pena lIDpomble en el actual caso 

CondIClOnes del Acuerdo las parles entienden que ngen los slgmentes acuerdos, condIClOnes o 

entendlIDlentos 

1 El Estado de Nuevo Mé'aco por medlO de su representante desIste de promover la aCCIón penal 

en cuanto a los demás dehtos que forman parle de la acusaCIón en este caso Más sm embargo, 

el acusado reconoce y conhesa su responsabilidad en cuanto a la reparaCIón de los daños en los 

dehtos así desIstIdos sIendo que él reconoce y adrrnte su resposabilidad como causante de tales 

daños 

2 El acusado entiende y acepta que la pena en esta causa selá lIDpuesta al cnteno del T nbunal 

Enhende y acepta que la pena máXIma por el delIto que aquí se conhesa es de nueve años de 

encarcelaclOn con la posiliilidad de mcremento de tres rulos adIClOnales SI las CIrcunstancIas 

aglavantes así lo JustIhcan Además entiende y acepta que el T nbunal puede a su cnteno y 

dlscreslOn lIDponer una multa b.asta de USD10,OOO y que a cualquIer pena le sIguen dos años 

condlclOnales, después que se purgue la pena 

3 Antes de la lIDpOSlClOn de la pena el acusado revelara al T nbunal y al representante del Estado de 

Nuevo MéXIco una descnpclón completa de todos sus bIenes so pena de condena de perJurIO 

4 SI el T nbunal, después de haber consIderado las cucunstanclas de este acuerdo lo rechaza, el 

acuerdo queda nulo v se restItuuan las aCClOnes ongmales del Gran Jurado SIendo así, este caso 

procedera como SI nunca hubIera eXIstido este acuerdo 
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5 

6 

El acusado entIende y acepta que al :b.nnar este acuerdo y al aceptarlo el T nbunal, renunCIa a sus 

derechos constItuclOnales tales como el derecho de ser Juzgado por un Jurado popular, el derecho 

de recurnr a la sentenCIa del T nbunal, el derecho de carear o confrontar a los testIgos o pruebas 

en el JUlClO ongmal por parte del Estado de Nuevo MéX1co, el derecho de presentar pruebas y 

testIgos a su favor en el JUlCIO oral y su derecho de no declarse en contra de SI mIsmo De IgUal 

fonna, el acusado al aceptar este cuerdo, entIende y es conClente de que el T nbunal podra nnponer 

la pena o multa que según su cnteno JustI:b.ca la CIrCUnstancIa 

En caso de que el T nbunal rechaze este acuerdo, las partes entIenden que mnguna declaraCIón, 

confesIón o prueba denvada de las ffilsmas, se podrá utilizar como evIdenCIa, mdIclO o prueba en 

este proceso 

Conste que he leído lo amba descnto, lo he revIsado y conversado con ffil abogado defensor, qUlen me ha 

exphcado ffilS derechos constItuclOnales, los cuales comprendo completamente 

De IgUal fonna comprendo que por haber confesado ffil responsabilidad respecto a la acusacIón amba 

descnta, renunclO y pIerdo ffil derecho a JUlClO popular, de confrontaclón y de careo, de compehr aSIstIr 

testIgos y pruebas a ffil favor y ffil pnvJeglO de no auto mCnffilllaCIÓn 

Fecha Acusado 

He reVISado con el acusado en detalle lo amba escnto, y se le ha rnfonnado de sus derechos constItuCIOnales .A.fumo 

que este acuerdo es JUsto 

Fecha Abogado Defensor 

He reVISado este acuerdo yaba que es conSIstente con los hnes de JustICIa 

Lo apruebo y lo acepto como sentenCIa del T nbunal 
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La convemenCIa para el sIstema penal en General y el MInIsterio Público en 
PartIcular del ProcedImIento AbrevIado 

Por LlC Edwm Alejandro Barrws Monzon14 

1 IntroducClOn 

Entre las razones que fundamentaron la necesIdad de hacer transfonnaclOnes de fondo en el modelo 
procesal penal guatemalteco, esta el lento progreso que se haCIa en las mvestlgaclOnes de los dehtos y el 
procesamIento de los supuestos responsables pues el gran numero de casos que mgresaban al SIstema y 
el dIseño del SIstema en SI, generaban pocas condenas, hacIendose rmperatIvo buscar fonnulas que 
pennltleran dar salIda JundIca al gran numeras de casos que mgresaban al ITIlsmo y con ello satlsfacer de 
mejor manera la demanda de JustlCIa que plantea la SOCIedad 

La realIdad mdIcada en el parrafo antenor obedecIa en parte al contemdo del pnnCIpIO de legalIdad 
procesal que onentaba el modelo procesal del decreto 51-73 COdIgO procesal penal derogado, al declarar 
que frente a todo dehto el Estado debIa responder con una mvestlgaclOn que le pennltlera enJUICIar a los 
presuntos responsables y que las umcas fonnas de cesar un proceso penal con motIVO de un dehto de 
aCClOn publIca era la sentenCIa o el sobreseIrnlento, en caso no hubIese SIdo pOSIble, JundlCamente, 
aphcar la desestrmaclOn o la hbertad SImple por falta de mento SI a esta eXIgenCIa se contrapone el 
SIempre msufiCIente numero de agentes de pohcJa dedIcados a labores de mvestIgacIOn, Jueces, secretarIos 
y ofiCIales, se comprende por que mlles de casos quedaban en un status de Sobre Averzguar y muchos 
otros cuya mvestlgacIOn SI se comenzaba de pronto perdIa su rmpulso hasta paralIZarse 

La redefimclOn del contemdo del pnnCIplO de legalIdad procesal, como consecuenCIa de la VIgenCIa del 
actual CPP, en tanto que admIte excepCIOnes al pnnCIplO general de mvestIgar todo delIto y procesar a 
todos los presuntos responsables, funda el actual modelo de procesamIento penal en Guatemala Por ello, 
basandose en cntenos de aglllzaclOn, sImplIficaclOn y de mcorporar fonnas no necesanamente pumtlvas 
de resolver conflIctos den vados de la COITIlSlOn de dehtos aunados a la neceSIdad de mcorporar pnnCIpIOS 
humamzadores al derecho penal en aras de realmente mtentar rescatar de la escuela del cnmen a qUIenes 
ImCIan su carrera en ella cometlendo delItos cuya gravedad no es alta y no revelan pelIgrosIdad cnmrnal, 
ha pennItIdo que el MImsteno PublIco cuente con una sene de alternatIVas respecto de la sentencIa del 
procedIrnlento ordmano, para darle una soluclOn a los casos concretos que no reVIsten alto Impacto SOCIal 
por no poner en grave nesgo la segundad CIUdadana o no afectar senamente el mteres publIco, en una 
expreSlOn, porque son delttos cuyos efectos y cuyos responsables no Significan para las condlCwnes 
lmmmas de conVivenCia SOCial (fi1l ultlmo que perSigue asegurar el Derecho Penal) un nesgo seno 

14 Docente de la UnIdad de CapacltacJOn del MInIsteno PublIco 
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Puede afinnarse tamblen que ante tal tlpo de consecuenCIaS denvadas de debtos de poca gravedad y la 
ac1Jtud de sus responsables, el Estado, por mandato de la socIedad marufestada a traves de su legItuno 
organo representatIvo como es el Congreso de la RepublIca, tIene autonzado reaCCIOnar de una manera 
menos drastIca y de paso, agIbzar o sImpbficar el tranute de muchos casos penales y ofrecer a estas 
personas una o vanas oportunIdades de reencauzar su conducta, con lo cual puede lIberar los escasos 
recursos para concentrarlos en la mvestlgacIOn, procesamIento y condena de los que cometen delItos 
graves 

No es la oportunIdad de hacer un analIsIs mas detallado de las razones que JustIfican las formas 
alternatlvas de resolucIOn de conflIctos que el COdIgO procesal penal autonza, ID de las ventajas que cada 
una de ellas reporta para las VICtImas, los smdIcados, la SOCIedad y los operadores del SIstema penal SI 
es el momento de abordar una de estas formas dIStlntas de alcanzar una solucIOn respecto de la sentencIa 
del procedImIento ordmano o comun El ProcedImIento AbreVIado, (P A , a partIr de aqUl para los 
efectos de esta ponenCIa) 

2 Definlclon por género proXIIDo y dIferencIa especIfica 

Para no hacer una defirucIOn CIrcular o tautologIca, el P A es una espeCIe del proceso penal, que, 
respecto de su genero, el procedImIento ordmano, propone una fuerte economIa de recursos mvolucrados 
para Imponer una pena ya que no preCIsa mtegrar totalmente su mvestIgacIOn cnrmnal hasta el punto 
que lo eXIgma el debate, la etapa mtermedIa se realIza con menos esfuerzos dado que el contradIctono 
queda exclUldo, se obVIa la etapa de JUICIO, las ImpugnaCIOnes suelen quedar dIsrnmUldas en cuanto a 
qUIenes tendnan motlvos para mterponer recursos, y normalmente la etapa de eJecucIOn penal requema 
menos energIas ya que la posIbIhdad de cumplImento efectIVO de condena de pnsIOn no es la norma por 
la concurrenCIa del beneficIO de la SuspensIOn CondiCIOnal de la Pena o el Perdon JUdICIal 

3 UblcacIOn SlStematIca dentro del CodIgO Procesal Penal 

El P A es el pnmero de los cmco procedImIentos especIficos que regula el LIbro Cuarto del COdIgO 
Procesal Penal Los otros prOCedImIentos especIficos son 

a) El procedImIento EspeCIal de AvenguacIOn, 
b) El JUICIO por DelIto de AccIOn Pnvada, 
c) El JUICIO para la ApbcacIOn ExclUSIva de MedIdas de SegurIdad y CoercIOn 
d) el JUICIO por Faltas 

De los cmco procedimIentos especIficos (denOmInaCIOn genenca) tres son JUICIOS por eXIstIr 
contradIcctono antes de que el organo JunsdIccIonal se pronunCIe sobre el fondo de la pretensIOn del 
Mnusteno PublIco o del acusador pnvado y dos son procedImIentos porque no eXiste aquel 
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DIdacucamente puede afirmarse que las VIas propuestas por el CPP para darle una SalIda legal del SIstema 
a los caso que mgresan al mIsmo son 

1 El procedllTIlento ordmano o comun 
2 las 3 formulas de la desjudIcIalIzaclOn cnteno de oportunIdad, SuspenslOn condICIonal 

de la PerseCUClOn penal y la converSlOn 
3 Los 5 procedllTIlentos especIfico s, ver 03, amba (todos UtIlIzan algunas etapas del 

ordmano) 
4 La desestm1aClOn, el arclnvo, la clausura proVISIOnal y el sobresellTIlento (dIsporubles 

para cualqUIer VIa que se trabaje) 

4 El ProcedlDllento AbreVIado y su RelaclOn con la DesJudlCIahzaClOn 

En ngor, el P A no es una forma desjudIcIalIzadora porque esenCIalmente reqUIere una deCISIOnjudIcIal 
dIctada despues de plantearse una acusaClOn con la condICIonante que en esta nusma se SOlICIta una pena 
deternunada que el Juez no puede aumentar SI la decreta aunque SI dIsmmurrla o no Imponerla, pues esta 
facultado para absolver 

El FISCal del MIllisteno PublIco SOlICIta tambIen la aplIcaclOn del procedImIento abreVIado para que el 
organo junsdIcclOnal se pronunCIe sobre la acusaClOn que plantea y la aceptaclOn por parte del acusado 
de que el hecho ocumo y que el partICIpO en el, asImIsmo acerca de que el Abogado Defensor del acusado 
esta de acuerdo en las deCISIones y renunCIas que hace su defendIdo por entender que es lo que le resulta 
mas converuente, habIda cuenta de que la mcnmmaClOn es sufiCIente y contundente y se corre un nesgo 
muy alto de que en unJUIClO se le Imponga una pena mayor 

Por ello, la relaclOn del P A con la desjudlCIalIzaclOn conSIste en que partICIpa o comparte con aquella 
CasI toda su plataforma justlficante y los efectos o metas que se perSIguen 

Entre ellos puede CItarse 

11 

11 

NecesIdad de agIlIzar el tranute del gran volumen de casos que mgresan al SIstema penal para 
darles dentro de los maxnnos temporales señalados por la ley una conc1uslOn satlsfactona 
dependIendo de la espeCIal mdole de cada caso, a modo de eVItar esa presa de casos que estan en 
mveStIgaclOn pero con remotas pOSIbIlIdades de que esta progrese 

NeceSIdad de aplIcar una salIda dIstmta a la sentenCIa del P O cuando el caso es elegIble (encaJa 
en los casos de procedenCIa señalados taxatIvamente por la ley) y se puede cumplIr con los 
reqUISItos para concretarlo NeceSIdad entendIda en que sIla VIa alterna es pOSIble, debe mtentarse 
porque con ello se contnbuye a que el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal puedan 
alcanzar los fmes supenores que se les ha encomendado 
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La pregunta que se Impone es SI ¿algunos de los condenados a "x penas" en un procedlilllento ordmano, 
hubIeran recIbIdo una pena menor SI en el momento adecuado se les hubIera Informado de la posIbIlIdad 
de elegIr entre el procedlilllento ordmano y el abrevIado? 

Podna deCIrse que no Importa, que no hay dIferencIa pues de todos modos se les suspendIO el 
cumpllilllento de la pena, esto puede ser CIerto en muchos casos, de cualqUIer modo, se consUillleron mas 
recursos, esfuerzos y tIempo en realIZar un jlliCIO oral para alcanzar un ObjetIvo que pudo alcanzarse 
menos onerosamente, seguramente sIgrnfico una pena mayor para el acusado pudIendo recIbIr una menor 
y se eVIto destmar esos recursos ValIOSOS pero escasos para el procesamIento de casos de mayor 
relevanCIa para la socIedad, los casos que esta eXIge se persIgan con VIgor Recuerdese que toda declslon 
ImplIca no optar por una de las posIbIlIdades o posponerla y SIempre hay un costo de oportunIdad 

C) NecesIdad de brmdarle a una persona y su famIlIa, la oportunIdad de eVItar el estIgma que supone 
el eSCarnIO de ser sometIdo a un jlliCIO oral y publIco 

11 Incorporar fonnulas dIStmtas que permItan alcanzar los objetIVOs que perSIgue el procedImIento 
ordmano o comun Esto es, llegar al mIsmo o a un mejor resultado por carnmos dIferentes El solo 
llegar al mIsmo resultado pero con menor consumo de recursos ya es mejorar la efiCIencIa 

11 Aceptar que es humana e mstItucIOnalmente ImposIble pretender dar una Identlca respuesta a todos 
los que cometen hechos delIctIvos, pues no todos los delItos generan el mIsmo daño a la socIedad 
ru todos los hechores comparten la mIsma etIOlogIa delmcuencIal 

II Aceptar que partIendo del artICulo 19 de la ConstItucIOn, el fin del sIstema penal del pros" debe 
tender a la readaptaCión socIal y a la reeducaClOn objetIvo que puede alcanzarse por otros medIOS 
y no forzosamente solo por la VIa de pnvar de su lIbertad al hechor, haCIendo la salvedad que estas 
opCIOnes no estan dlsporubles cuando el delIto es grave 

II Reconocer que el prOCedImIento abreVIado en todo caso, no padece de la aparente debIlIdad de la 
desjudlcIallzaclon que conSIste en que se benefiCIa mucho al hechor, ya que en este procedlilllento, 
se presentara acusaCIOn, se pronuncIara sentenCIa penal y se generara antecedente penal cuando la 
sentencIa, como normalmente sera, sea condenatona Las condICIOnes del mercado de trabajO 
guatemalteco practIcamente se CIerran para qUIen tIene antecedentes penales por lo que resulta SIendo 
como una pena 

11 RefleXIonar SI vale le pena realIzar JUICIOS orales, con el costo de oportunIdad que esto sIgrufica, en 
casos en que de antemano se sabe que la pena a Imponer en todo caso sena leve, no solo porque el 
delIto aSI lo pennIte entre sus lImItes y maXImOS, smo porque en el caso concreto de ofensores no 
pelIgrosos es plaUSIble creer que no eXIsten agravantes smo mas bIen la tendenCIa sera de que los 
jueces consIderaren los atenuantes al dICtar la pena Esto porque los casos seleCCIOnados por el 
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legIslador para que puedan ser candIdatos a un P A por las mIsmas penas que el Congreso ha 
asIgnado a los delItos, excluye a los delItos graves 

IV Aceptar que la ley no eXIge que el candIdato a este procedlIDlento carezca de antecedentes penales, 
polIcIacos, ID mruca que esta prohJ.bIdo aplIcarlo a empleados publIcos, ID a remcldentes o habItuales 
Esa es la voluntad del legIslados, por que resultar mas drastICOS o eXIgentes que qUIenes tIenen el 
poder de determmar que conductas son penadas y cuales los procedImIentos y facultades para 
Imponer o no las penas? Por que ofrecer menos oportunIdades que las que los legIsladores han 
dIspuesto? 

5 Estado Actual de la ApbcaclOn del PrOCedImIento AbreVIado 

Cuando IDlCIO la VIgenCIa del actual proceso penal se supuso que una de las novedades que con mas 
entusIasmo se practIcanan era preCIsamente el ProcedlIDlento AbreVIado La razon no habna que buscarla 
mucho, pues los parametros estableCIdos para que un caso fuera elegIble eran 

"SI el Mnusteno PublIco estImare sufiCIente la rmpOSIClon de una pena no mayor a dos años de pnvaCIOn 
de lIbertad o de una pena no pnvatIva de lIbertad o aun en forma conjunta "Art 464 del decreto 51-92 
Este artIculo estuvo VIgente hasta el 23 de octubre de 1997 

Entre las reformas que el Decreto 79-97 le rntroduJo al COdlgO Procesal Penal establecIO en el artICulo 45, 
que el 464 del CPP quedaba aSI 

SI el MIDlsteno PublIco estImare sufiCIente la rmpOSICIOn de una pena no mayor a crnco años de pnvaCIOn 
de lIbertad o de una pena no pnvatlva de lIbertad, o aun en forma conjunta 

SI bIen en nuestro prus son frecuentes los hOmICIdIOS, los asesrnatos, los secuestros, las VIOlaCIOnes, los 
robos agravados, leSIOnes graves y otros delItos de Impacto SOCIal, tambIen lo es que la mayona de 
personas efectIvamente procesadas son las que han cometIdo delItos leves 
Por la frecuencIa del delIto leve, a Juzgar por las penas rn abstracto, se creIa que el P A sena una 
herrarmenta de asIdua practIca en las FISCallas y Tnbunales de la Repubhca El transcumr del tIempo se 
encargo de demostrar lo contrano En el año 1995 se aplIcaron 856 de un total de 116,274 de casos 
mgresados al MIDlsteno Segun las memonas del Mmlsteno PublIco de los años que se CItan, se 
concretaron los SIgUIentes procedImIentos abreVIados 
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Por razones que no pueden afirmarse como recogIdas por medIO de una mvestIgaclOn ampha, se nota que 
la tendenCIa en todo caso ha sIdo de mas a menos Con la reforma del COdlgO procesal penal conteruda 
en el art 45 del decreto 79-97 y con programas especIficas que se Impulsaran desde las puestos de trabajO 
se espera revertrr en el 98 tal tendenCIa y superar en numeras absolutos la cantIdad de procedImIentos 
abrevIados en un año Este es un desafío para todo el SIstema que se alcanzara en tanto se comprenda que 
es un aspecto de la pohtIca cflIDIDal del prus y una necesIdad matenal y humaruzadora que hay que poner 
en practIca cuanto antes para no poner en pelIgro la sosterublhdad del SIstema mIsmo como opClOn ValIda 
y uruca para adIDIrustrar JustICIa penal dentro de un Estado de Derecho donde los Derechos Humanos 
IndIVIduales Fundamentales son el punto de partIda y destmo del proyecto pohtICO-SOCIal de la NaCIOn 

6 Cuando procede el Procedmnento Abreviado 

La regulaclOn especIfica del P A dentro del CPP es smtetIca Aparece en los artIculos 464, 465 Y 466, en 
el TItulO 1 del LIbro IV 

Admlslblhdad SI el Mlnlsteno Publico estimare 
sufiCiente la Imposlclon de una pena no mavor a 
CinCO años de pnvaclOn de hbertad o de una 
pena no pnvauva de hbertad o aun en fonna 
conjunta, podra soliCitar que se proceda segun 
este titulo concretando su requenmlento ante el 
juez de pnmera mstancla en el procedimiento 
IntennedlO 

Para ello el Mlnlsteno Publico debera contar con 
el acuerdo del Imputado V su defensor que se 
e>..tendera a la admlslon del hecho deSCrIto en la 
acusaclOn y su partlclpaclOn en el y a la 
aceptaclOn de la Vla propuesta 

La e>"lstenCIa de varios Imputados en un mismo 
procedimiento no Inhlblra la aplicaclOn de estas 
reglas a alguno de ellos 

Tramite postenor El juez Olra al Imputado y 
dictara la resoluclOn que corresponda, Sin mas 
tramite Podra absolver o condenar pero la 
condena nunca podra superar la pena requenda 
por el Mlnlsteno Publico Se aplicaran en lo 
pertinente las reglas de la sentencia 

La sentencia se basara en el hecho descnto en la 
acusaClOn admitida por el Imputado Sin perjUicIo 
de Incorporar otros favorables a el cuya prueba 
tenga su fuente en el procedimIento preparatorIo 
y se podra dar al hecho una callficaclOn JundIca 
distinta a la de la acusaclOn 

SI el tribunal no admitiere la VIa soliCitada y 
estimare convemente el procedimiento comun 
para un mejor conocimiento de los hechos o ante 
la pOSibilidad de que corresponda una pena 
superIor a la señalada, rechazara el requenmlento 
) emplazara al Mlmsteno Pubhco para que 
concluya la InvestlgaclOn y fonnule nuevo 
requenmlento La soliCitud antenor sobre la pena 
no vmcula al MinisterIO Pubhco durante el debate 
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Efectos Contra la sentencia sera admiSible el 
recurso de apelaclOn Interpuesto por el 
Mlnlsteno Pubhco o por el acusado su defensor 
y el querellante por adheslOn 

La acclOn CIVil no sera discutida y se podra 
dedUCir nuevamente ante el tribunal competente 
del orden CIVIl Sin embargo qUienes fueron 
admitidos como partes CIViles podran mterponer 
el recurso de apelaclOn con las hmltaclOnes 
establecidas y sólo en la medida en que la 
sentencia Influya sobre el resultado de una 
recJamaclOn CIVil postenor 
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7 Base para unpulsar el ProcedllDlento AbreVIado 
La regulacIOn del P A es somera porque su objetIvo es cIertamente "lograr sentencIas en un lapso 
razonable con fuerte ahorro de energms y recursos JurIsdIccIOnales y sm desmedro de la JustICia" Dr Jose 
IgnacIO Cafferata Nores 

El presupuesto o condIcIOn sme que non para que se cumpla con los proposItos que elleg¡slador plantea 
con este procedImIento es que se lmyan alcanzado parCIalmente los fines del proceso, completamente, 
la finalIdad y alcance de la perseCUCIOn penal, art 289 del cpp y completamente el objeto de la 
mves1:IgacIOn art 309 del cpp Esto es, una mves1:IgacIOn que como producto demuestra dos aspectos 
basICOS 1 La eXistenCIa de un hecho COnstItutIVO de delIto y 2 La mdIVIdualIzacIOn del hechor 
responsable 

No puede ID pensarse que se plantee SI no se sustenta en tales comprobaCIOnes realIzadas a traves de actos 
de mves1:IgacIOn, aun cuando se tenga espontaneamente en la pnmera declaracIOn una confeszon 
espontanea y completa por parte del szndzcado Incluso en caso de jlagranclQ, habra que reabzar las 
dzbgenclQs mznzmas para documentar la percepczon sensonal de quzenes observaron la comlszon del 
debto ya que el solo reconoczmIento por parte del hechor de haber reabzado un hecho punzble no basta 
para condenar a nadIe a menos que tal znformaczon se compruebe con actos de znvestzgaczon dlstzntos 
a su sola declaracIOn 

,Fines del Proceso ~_Finalidad y alcance la persecución peDal : Objeto de la ID"est~acjón , 
El proceso penal nene por objeto la 
avenguaClOn de un hecho señalado como dehto 
o falta y de las C¡rcUnstanClas en que pudo ser 
cometJdo el estableCImIento de la pOSIble 
partlclpaclOn del smdICado el 
pronunclrumento de la sentenCIa respecnva, y la 
eJecuclOn de la mIsma 
Art 5 cpp 

Tan pronto el Mlmsteno Pubhco tome 
conocImIento de un hecho pumble por 
denunCIa o por cualqUIer otra VIa fehaCIente, 
debe ImpedIr que produzca consecuenCIaS 
ultenores y promover su mvestIgaclOn para 
requenr el enJUlclrumento del Imputado El 
eJercIcIo de las facultades prevIstas en los tres 
artlculos antenores no lo eXImlm de la 
mvestlgaclOn para asegurar los elementos de 
prueba 
Imprescmdlbles sobre el hecho pumble y sus 
partIcIpes 
Art 289cpp 

En la mvestIgaclOn de la verdad, el Mlmsteno 
Pubhco debem pmcncar todas las dlhgenclas 
pertJnentes y utJles para determmar la exIstenCIa 
del hecho con todas las CIrcunstancIas de 
ImportancIa para la ley penal AsImIsmo debem 
establecer qUIenes son los partICIpes 
procurando su IdentJficaclOn y el conocImIento 
de las cIrcunstancIas personales que SIrVan para 
valorar su responsablhdad o mfluya en su 
pumblhdad Venficará tamblen el daño causado 
por el dehto aun cuando no se haya ejerCIdo la 
aCClOn CIvIl 
Art 309 cpp 

SI el Mnusteno PublIco apoyado por las fuerzas de mvestIgacIOn de la Pobcla NaCIOnal CIVIl (S 1 C) y 
de la D 1 C R 1 no logra recabar elementos de conVICClon sufiCIentes e Idoneos, obterudos por 
procedImIentos permItIdos e mcorporados al proceso conforme a las dISpOSICIones del CPP, que 
demuestren que el hecho ocumo y que el srndIcado partICIpO responsablemente en el mIsmo, no puede 
ru debe esperarse que defensor y defendIdo conSIderen la posIbIhdad de este procedlffilento 
SenCIllamente no tendnan por que, y la expenencla les dana la razon en tanto que, SI baslcamente solo 
se cuenta con la denuncla o la prevenCIon POhClal y no se pueden mcorporar elementos de conVICClOn, 
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tarde o temprano, con pnsIOn o sm ella, al Agente FISCal no le quedara otra salIda que no acusar y SOlICItar 
otro acto conclusIvo 

Este procedlffilento resulta especIalmente adecuado para los casos de flagrancIa de delItos no graves y SI 
a ello se agrega el evento de que el smdIcado acepte su responsabIlIdad en el hecho, cabna esperar que 
en pocas semanas podna darsele la salIda adecuada del SIstema penal 

Este procedmuento no puede funCIOnar baJO otras premIsas SI la mvestIgacIOn arrOja mcnrnmacIOn 
suficIente para que el srndIcado al sopesar las posIbIlIdades efeCTIvamente no le quede otra decIsIon mas 
que decIdrr por una pena menor y en un TIempo mas rapIdo con el agregado de que es posIble mcluso -
extremo que el Agente FISCal no debe prometer- obtener una suspensIOn del cumpllffilento de la pena, el 
senTIdo comun rnruca que su mejor deCISIon sera optar por el P A Y en esas crrcunstancIas, el mejor 
consejO que le puede dar un defensor a su defenrudo es en el mIsmo sentIdo 

Cae por su peso que SI la posIbIlIdad de que el smrucado salga absuelto en un debate porque la 
mvesngacIOn no es contundente contra el o se puede basar una defensa tecruca en una causa exnnente de 
responsabIlIdad penal, ese debe ser el CamInO que se escoJa en honor a la JUStICIa y a la noble mst1tucIOn 
del derecho de defensa 

I VIII MotIvos que se argumentan a favor de la escasa apbcaclOn del Procedmllento AbreViado 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• Los smdIcados no estan dIspuestos a aceptar que el hecho ocumo y que ellos parncIparon en el 
mIsmo 

• Los abogados defensores asesoran a sus defendIdos para que no admItan que el hecho ocumo y que 
ellos parncIparon en el mIsmo pues es mejor esperar que su cumpla el plazo que FISCal TIene para 
tomar una decIsIOn respecto del caso, (3 o 6 meses segun haya VInculado baJO pnSlOn prevenTIva o 
gozado de una medIda sustItuTIVa) y ante los obstaculos para la mveSTIgaclOn, tenga que archIvar, 
clausurar o sobreseer el caso Es una cuestlOn de paCIenCIa 

• Los smrucados y sus defensores no qUIeren aceptar la VIa propuesta SI no se les garantIza que no 
habra cumpllIlliento efeCTIVO de pena de pnSlOn 

• Los srndIcados no TIenen notICIa de la posIbIlIdad del procedlffilento abrevIado 

• Los defensores no han marnfestado mteres en promover para su defendIdo el beneficIo del 
procedlIlliento abreVIado, porque su labor es defenderlos y no convencerlos para que admItan los 
hechos y su parncIpacIOn en ellos 

• Los Jueces de pnmera InstanCIa no acceden a las SolICItudes de los Agentes FIscales y prefieren 
que se acuse y se ventIle el caso por el procedmuento ordmano 
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• 

• 

• 

• 

• 

La presIOn de los agraViados es tal porque se unponga la pena mas alta posIble que mlnbe a los 
FIscales del Munsteno PublIco de consIderar esta VIa 
Los Agentes FIscales se abstIenen de fomentar este procedIrnlento porque no qUIeren ser 
señalados por los medIOs de comurucacIOn como favorecedores de los delrncuentes y 
propIcIadores de la unpurudad 

Los grupos de preSIOn eXIgen que se aplIque mano dura contra los rnfractores de la ley penal por 
lo que es mejor no darles motIvos para que cntIquen a los Agentes FIscales y al Muusteno 
PublIco 

Los PolIcIas se desmoralIZan y recIben un mensaje contradIctono SI a los que a ellos les ha 
costado tanto capturar y presentar las eVidenCIas que los rncnrnman, resultan salIendo lIbres y srn 
castIgos por la debIlIdad con que Agentes FIscales y Jueces tratan a los que deIrnquen 

Los Defensores PublIco s no permIten que se aplIquen los procedIrnlentos abreViados porque los 
Agentes FIscales cuando solIcItan este es porque no tIenen eVIdenCIas contra los srnrucados 

9 ConclusIOnes 

a) Planteadas las consIderaCIOnes antenores y ante la realIdad de la mCIdencIa delmcuencIal del prus, 
de las condIcIOnes en que las InstItUCIOnes del SIstema penal funCIonan y ante las posIbIlIdades que 
ofrece el COdIgO Procesal Penal como una concreCIOn de PohtIca Cnrnmal en el sentIdo de 
dIscnrnmar el tIpo de respuesta que se da a los dIstrntos tIpos de delItos, las condICIOnes de 
realJZacIon de los mIsmos y las CIrcunstanCIas personales de los hechores, para asegurar que el Estado 
provee la respuesta adecuada ante la cnrnmalIdad grave, de alto Impacto SOCIal y que verdaderamente 
detenora o destruye las bases de conViVenCIa de la SOCIedad es urgente adoptar estrategIas al rntenor 
de cada mstItucIOn del SIstema Penal para concretar todos los procedImIentos abreVIados que sean 
pOSIbles conforme a la ley 

11 ConVIene reflehlonar que el COdIgO procesal penal es en realIdad un programa que plantea dIstmtos 
modos de reaCCIOn contra el fenomeno delIctIvo segun la entIdad de este y que los procedImIentos 
que mcIuye no buscan solo el aspecto practICO, agIllzador o SImplIficador que pueda pretenderse 
sea el tramIte de un proceso penal, srno tambIen ofrecer opCIOnes para las personas Los operadores 
deben consIderar como parte de su trabajO asegurarse que los srndlcados tIenen la oporturudad de 
conSIderarlas porque en su concepCIOn JuStIficaCIOn y dIseño estan rnclUIdos no solo los rntereses 
SOCIales y partIculares srno los propIOS de las InstItUCIOnes del SIstema Penal porque de otro modo 
no sera pOSIble que alcancen los valores u objetIvos supenores que la SOCIedad les ha encomendado 
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II Los Jueces deben realIzar al tenor del artIculo 11 bIs del CPP una clara y precIsa fundamentacIOn del 
auto que rechaza la sohcltud de un procedmuento abrevIado para que sea marnfiesto que se sohcIta 
en un caso que 

1 o no es procedente segun los parametros de eleglblhdad, 
2 no se ha cumplIdo con alguno de los reqillsltos, pues este artIculo elevo a ruvel de 

garantia procesal vmculado al derecho constItuCIOnal de defensa y de aCCIOn penal la 
necesIdad de fundamentacIOn de los autos y sentencIas 

Esto porque el tercer parrafo del artIculo 465 transcnto amba solo puede mterpretarse en sentido 
restrIctivo SI se parte de la base de que el smrucado acepta el hecho con tal de obtener un benefiCIO 
procesal que el legIslador ha puesto a su rusposlcIOn Slgmendo esta lInea argumental, SI se rechaza 
el procedmuento abrevIado para "un mejor conocrrmento de los hechos o ante la POSIbIlIdad de que 
corresponda una pena supenor a la señalada" en el pnmero de los casos solo cabna entenderlo en 
tanto ese mejor conocrrmento de los hechos fuese para que una probabIlIdad negativa se transforme 
en un jillCIO oral en estado absoluto de certeza, donde el jillCIO funcIOnana como una autentica 
garantia para el mdlVIduo en cuanto probar la no eXIstenCIa del hecho o la meXIstenCIa de la 
partIclpacIOn responsable del acusado 

Ante el segundo de los supuestos "posIbIlIdad de que corresponda una pena supenor a la 
señalada" encajana urucamente en el caso del numeral 1 CItado amba, es deCIr que en el caso 
concreto el delIto en cuestion no alcanza el umbral neceSanO para conSIderarlo para la VIa del P A 
Asunto propIO de una madecuada subsuncIOn del hecho en la norma con lo cual hay error de 
apreCIaCIOn en cuanto a la callficacIOn JundICa, lo cual slgrufica la aplIcacIOn ngurosa de la teona del 
delIto 

CualqUIer otra POSIbIlIdad sIgruficana errores substanCIales en el encuadrarruento de la conducta 
dentro de la descnpcIOn del tIpO que hace una norma penal, error tecruco que en todo caso no debena 
pelJurucar al acusado En todo caso, esta dlalectlCa entre las facultades del MIrusteno PublIco para 
hacer uso de las formas en que el legIslador le autonza para ejercer la aCCIOn penal y las facultades 
del juez para autonzar o rechazar esta VIa concreta SI no se dmmen bajO estnctos termmos de 
objetIVIdad en cuanto a la mterpretacIOn de las normas penales y procesales es porque se trasladan 
al escenano partIcular de tensIOn entre algunos Agentes FIscales y algunos Jueces, una de las 
crrcunstanclas contra las cuales el SIstema ha terudo que luchar desde su lIDplantacIOn y que cada 
vez se supera mas 

o planteado de otro modo, Agentes FIscales que prefieren no hacer uso de esta VIa y por otro,jueces 
que cuando los Agentes FIscales la plantean, prefieren no autonzarla porque en el fondo partICIpan 
del enfoque del derecho penal de los Agentes FIscales que no hacen uso de la mIsma 
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d) Concretamente, el Mlillsteno PublIco debe adoptar una polrtlca clara que promueva el 
Procedmuento AbreVIado sobre todo ahora que como consecuenCIa de la ultnna reforma del codIgo 
procesal penal, se elevo el umbral para, desde el analIsIs de la pena de pnsIOn, ubIcar ya no en dos 
smo en cmco años el punto de corte, para hacer el examen de elegIbIhdad. Esto es, que una vez el 
delIto en cuestIOn tenga una pena en abstracto cuyo lImIte rnfenor es Igual o menor a cmco años de 
pnSlOn, el caso es elegIble, mdependIentemente del lImIte maxnno En todo caso el Agente FISCal 
consIderara sufiCIente una pena que no supere los 5 años de pnsIOn 

e) Los Agentes FIscales deben llevar un regIstro actualIZado de las veces en que les es rechazada una 
SOlICItud de procedmuento abreVIado porque de otro modo no podran superarse los obstaculos que 
la practIca opone a las mtencIOnes del persecutor penal de alcanzar los fines de su funcIOn por medIo 
de una las VIas que la ley procesal penal le faculta 

SI esa actItud se consolIda se mcrementara la habilidad de los Agentes FIscales para concretar este 
procedImIento y obVIamente la tendenCIa humana de hacer lo que mas se dornma, cada vez 
mtentaran hacer mas abreViados pues sera patente que cumple con los fines de 

• procurar la aphcacIOn de la JustICIa penal ( en este caso con el pronunCiamIento de una condena) 

• Quedaran lIberados recursos de todo tIpo con cada abreVIado eXItoso, que podra dedIcar a los casos 
graves, que le provocan preSlOn mterna y externa 

f) ConsolIdara el sentIdo de logro tan Importante para ser regularmente efiCIente 

g) Estara satIsfecho porque en su caso partIcular esta contnbuyendo a que se concrete el programa 
ConstItuCIOnal y procesal penal de como alcanzar los fines del Derecho Penal 

h) Contnbrura a que su rnstItuclOn mejore su desempeño global dentro del crrcUlto de JustICIa 

10 RecomendacIOnes 

1 Que los Agentes FIscales lo rntenten cada vez que el caso ObjetIvamente encaja en el parametro de 
elegIbIlIdad 

2 Que los Agentes FIscales documenten que el defensor y el srndlCado fueron Informados que el caso 
es elegIble para mtentar utIlIzar la VIa del procedImlento abreViado 

3 Que los Agentes FIscales lleven un regIstro actualIzado de los casos elegIbles en que los reqUlsItos 
no lograron alcanzarse por causas ajenas a ellos habIendo hecho su mejor esfuerzo para concretarlos 
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4 Que los Agentes FIscales lleven un regIstro actualIzado de las solICItudes de procedmnento 
abreVIado que les rechazan los Jueces para dIseñar las estrategIas que penrutan superar los 
obstaculos legales que fundan el rechazo 

5 Que los Jueces hagan claras y precIsas fundamentaclOnes en los autos que demegan la VIa del P A 

6 Que el auto que demega un procedmnento abrevIado sea apelable 

7 Que la mstanCIa coordInadora de moderruzaclOn del sector JustICIa dIfunda mtensa pero 
selectIvamente la eXIstenCIa de tal procedmnento y las ventajas que reporta a todos los sectores 
mvolucrados 

8 Que el Juez que denego un procednruento abreVIado, no sea el mIsmo que en la audIencIa de la etapa 
mtermedIa decIda sobre la apertura aJUlcIo o no de la causa en cuestIon 
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JUICIO PENAL ABREVIADO 

Por José 1 Cafferata Nores **"************ 

SUMARIO 

1 JustzficaclOn 11 ProcedencIa 111 El prmczpzo de legalzdad 
IV La verdad V Control jUrlsdIcczonal VI Garantzas Constltuczonales 
VII La practzca VIII LzmItes 

1 .JUSTIFICACION 

La Idea de lograr sentencIas en un lapso razonable con fuerte ahorro de energm y recursos 
JurIsdIcCIOnales y sm desmedro de la JUStICIa, tradICIOnalmente aceptada para delItos leves, se ha 
extendIdo ultImamente tambIen para el tratamIento de IlICItOS de mayor entIdad I Respecto de estos ahora 
se admIten alternatIvas para eVItar el JUICIO oral y pubhco, cuando el no sea ImprescrndIble para ambar 
a una sentencIa que resuelva el caso, con respecto de los prrncIpIOs de legalIdad y verdad CondIcIon srne 
que non (anque no la umca) para ello sera que la prueba reumda en la rnvestIgacIOn preparatona sea 
Idonea a tal fin, sm que sea necesano reproducIrla en un debate, a cnteno de los sUjetos esencIales del 
proceso 2 

*******"** .. * .. Profesor TItular de Derecho Procesal Penal Facultad de Derecho y CIenCias SOCiales 
(UNC) 

lEC P C de Cordoba regula el JUICIO abreViado en dos artlculos (que no figuraban en el Proyecto orlgmal 
del P E v fueron agregados por la H LegIslatura) El art 356 dIspone, I En caso de flagranCia o cuando el Imputado 
confesara cIrcunstanciada y llanamente su culpabIlidad, el FIscal a pedIdo del defensor podra omItIr la recepcIón de 
la prueba tendIente a acredItarla y requema, sm mas tramIte, la cltaclOn a JUICIO (355) En ese supuesto, no reglra el 
art 357 y el JUICIO se sustanciara con arreglo al art 415" Por su parte, el art 415 establece "SI el Imputado confesare 
circunstanciada y llanamente su culpabIlidad podra omItIrse la recepclOn de la prueba tendiente a acredItarle 
sIempre que estuvieren de acuerdo el Tribunal, el FIscal y los defensores" "En tal caso, la sentencia se fundara en 
las pruebas recogIdas en la mvestlgaclOn penal preparatona y no podra Imponer al Imputado una sanclOn mas grave 
que la pedIda por el FIscal" "No reglra lo dIspuesto en este artIculo en los supuestos de conexlOn de causas, SI el 
Imputad no confesare con respecto a todos los delItos atrIbUIdos salvo que se haya dIspuesto la separaclOn de 
JUICIOS (368)" 

2 EL art 356 debe mterpretarse en subordmaclOn con el art 415, a cuyo tramIte se remIte expresamente lo 
que hace aphcables los prmClplOS desarrollados en el texto Es que la confeslOn por mas detallada que sea no 
permltIra por SI sola la vla del JUICIO abreViado SIempre sera necesaria la concurrencia de algun acto de contemdo o 
con SIgnIficado probatOriO que la corrobore (vgr Secuestro del cuerpo del dehto o sus efectos denunCia etc) La 
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BaJo esta prelTI1sa y con aquel propOSItO, aparece la propuesta del JUICIO abreVIado, que procede en caso 
de flagrancIa, O confeslOn llana y crrcunstancIada del nnputado, o su expresa conforlTI1dad con la 
acusaclOn), reqUIere el acuerdo del Tnbunal, el MP FISCal Y el Imputado y su defensor, sobre su 
procedencIa perlTI1te OlTI1trr la recepCIOn oral y publIca de la prueba, y fundamentar la sentenCIa en las 
pruebas reCIbIdas en la mvestIgacIOn preparatona, (que se consIderan Idoneas para resolver el caso), no 
pudIendo nnponerse-en tal supuesto- al Imputado una sanCIOn mas grave que la pedIda por el MP FISCal 

Pero es CIerto que aquel acuerdo es formal, porque solo extenonza uno prevIO y de caracter matenal El 
que el M P FISCal Y el defensor hacen sobre la pena a Imponer, que sera mas leve como 
contrapartIda del consentnmento para el tramIte abreVIado, o de la aceptacIOn de la acusacIOn, y que el 
tnbunal, SIlo acepta, no podra aumentar 

ID El PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Tal como esta estructurado actualmente nuestro SIstema penal- que SIgue respondIendo al prmcIpIO de 
legalIdad y al de verdad real, salvo contadas excepCIOnes (vgr SuspensIOn del JUICIO a prueba)-, no hay 
un marco JundICO que perlTI1ta mcorporar en el acuerdo cntenos de oportunIdad o conceSIOnes haCIa la 
verdad consensuada Este debe crrcunscnbrrse a la cantIdad de la pena aplIcable al caso concreto, de 
acuerdo a la calIficacIonJundlca que corresponde al hecho acusado, que ademas de flagrante, confesado 
o reconocIdo por el Imputado, debe encontrarse acredItado o reconocIdo por el Imputado, debe 
encontrarse acredItado concordantemente por las pruebas de la mvestIgacIOn preparatona 

No se trata entonces, de que el acuerdo pueda lIbremente eVItar la sanCIOn para algunos delItos, 
repnlTI1endose solo otros, o que la pena a nnponer sea Infenor al lllilllmo de la escala preVIsta para el 
delIto acusado, o que se tenga como probado un hecho dlstmto del que ocumo, o como eXIstentes uno que 
no esta acredItado concordantemente por las pruebas de la mvestIgacIOn preparatona 

autorIzaClOn del art 356 se limIta a que, en aquellas condICIOnes luego de producIda la confeslOn, obVIamente con 
todos sus reqUISItos de validez, en sede JudICIal y con la presencIa del defensor se omIta la recepclOn de otros 
medIOS de prueba (vgr TestImOnIos, perICIaS reconstruccIOnes mspecclOnes, etc) Reparse que se trata sIempre de 
fmahzar el proceso medIante un JUICIO abreVIado del art 415, Y este supone que no es necesarIO el JUICIO oral y 
publico por estar debIdamente acredItado el hecho y la partlclpaclOn del acusado, a JUICIO de todos los sUjetos 
procesales, con las constanCIaS de la mvestIgaclOn prelImmar corroboradas por la confeslOn o mejor dIcho 
corroborantes de esta 
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No se trata entonces, de que el acuerdo pueda lIbremente eVItar la sanCIOn para algunos delItos, 
repnnuendose solo otros, o que la pena a nnponer sea rnfenor al mmnno de la escala preVIsta para el 
dehto acusado, o que se tenga como probado un hecho chstmto del que ocumo, o como eXIstentes uno que 
no esta acrechtado que eXISta, o que el acusado partICIpO en el, (aun cuando, en la realIdad algunas de estas 
cosas puedan ocurnr) 

Se trata de acordar un punto entre el rnmnno y el maxJ1llO de la escala penal COnmInada para el dehto de 
que se trata (o la eleccIOn de una pena entre las preVIStas como alternatIVas) que a cnteno del acusado le 
resulte favorable, como contrapartIda de su consentumento al procedImIento mas rapIdo y eCOnOlTIlCO ( 
caso flagranCIa) o de su reconOCImIento o aceptacIOn de los hechos que se le atnbuyen La confesIOn ha 
SIdo valorada trachcIOnalmente como una CIrcunstanCIa atenuante de la pena 3 

Es pOSIble encontrar en el JUICIO abreVIado remInlSCencIas de la plea bragaImng amencana, verdadera 
negoCIaCIOn de la aCCIOn penal, medIante la cual el fiscal puede concertar con el nnputado conchcIOnes 
mas favorables para este ultImo, SIempre a cambIO de su confesIOn, lo que se expresa finalmente en la 
nnpOSICIon de una pena menor a la que correspondena 4 Sm embargo, la chferencIa esenCIal entre ambos, 
es que esta practIca de los EE UD No respeta los pnnCIpIOS de legalIdad m de verdad, pues el acuerdo 
perrrnte no persegurr todos los delItos atnbUIdos, o la admIsIon como CIertos, de hechos de menor 
gravedad que los ocumdos realmente 

En otros terrmnos, los plea bergaImng perrrnte la dISposIcIon sobre la pretensIOn penal y el JUICIO 
abreVIado, no lo perrrnte (m podna hacerlo sm que lo autonce el derecho penal sustantIvo) 

IV LA VERDAD 

El proceso penal aspIra Idealmente a lograr una reconstruCCIOn conceptual del hecho que constItuye un 
objeto, lo mas ajustado pOSIble a la realIdad, procurando una concordanCIa o adecuacIOn entre lo ocumdo 

'" La verslOn confesona certera- dIce Montero, Jorge-debe valorarse en el futuro como una conducta 
atemperante en la mesuraclOn de la pena" El ProcedImIento abreVIado en matena penal, en " EstudIO sobre el nuevo 
CPP de CBA" Pag 248 LajunsprudencIa argentma ha admmtldo la confeslOn como atenuante de la pena, 
valorandola como un mdlclO favorable de la personalIdad del Imputado al ser demostratIva de arrepetImlento (vgr 
C Cnm Rosano, sala II 17/4/80 "H M F Y otro" en Zeus Tomo 20-166 CNFed Sala Cnm y correc 20/1 0/70 " 
Rodnguez, AntOnIO y otro" en Zeus Tomo 20-166, CNFed Sala Cnm y correc sala V, 31/5/68 Alonso Alberto' 
en LL 133-477) Ya el Proyecto Tejedor mclUla explIcItamente a la confeslOn como atenuante de la pena (Ver 
Gurruchaga Hugo 'La etlca y la confeslOn en el procedImIento penal" LL 1985-D-1180) 

4 Bovmo, Alfredo SlmphficaclOn del procedImIento y JUICIO abreVIado en "Pnmeras Jornadas 
provmcIales de Derecho Procesal" (ColegIO de Abogados de Cordoba 1995 pag 591) 
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y lo que se conozca al respecto es la verdad correspondencIa, o verdad real, que se reduce, por las 
illficultades factlcas y las lumtaclOnes JundICas reconocIdas, a una "verdad aproxnnatlva" o "verdad 
procesal" 

El JUICIO abreViado no pIensa en prescIDdrr de ella, o en sustlturrla por una verdad consensuada 5(al 
menos de acuerdo a su regulaclOn legal) Basta reparar en que la sentenCia se fundara en las pruebas 
recogidas en la IDvestlgacIOn fiscal preparatona (que se onenta hacIa el logra de la verdad) y no en la 
confesIon que pudiera haber prestado el acusado, en el marco del acuerdo, cOnfesIOn que pudiera haber 
prestado el acusado, en el marco del acuerdo, cOnfeslOn que es bueno recordarlo- debera ser veroslffill y 
concordante con aquellas probanzas, lo que ratlficara (reforzando lo) su valor convIccIonal Solo en estas 
condicIOnes puede lffiagmarse que el Tnbunal, el M P FIscal y el defensor del Imputado acuerden 
responsablemente, OmItIr la recepcIOn en JUICIO oral y publIco de las pruebas tendIentes a acreilltar la 
culpabIlIdad del confesnate A la vez, en la mpotesIs de flagrancIa, la prueba esta ID re Ipsa 

En tal sentldo se ha dICho que el JUICIO abrevIado corresponde para casos que no reVIstan complejidad de 
prueba y que su eVIdenCia obVIe la recepclon de toda otra prueba por mnecesana, en los que el matenal 
probatono legalmente colectado en la IDvestlgacIOn penal preparatona, puede dar base a la sentencIa, 
"prescmdIendo de una reIteracIOn presUIDlda como estenl, por los SUj etos esencIales del proceso", porque 
no se trata de un acuerdo entre parte SID asIdero probatono, SIDO el caso de que todo fue"muy bIen 
aclarado durante la mstruCCIOn" 6 

V CONTROL JURISDICCIONAL 

La procedencia del JUICIO abreVIado reqUIere la cOnforffildad del Tnbunal (SI no la presta, debe adoptarse 
el tramIte ordmano) que estara relaCIOnada, en realIdad, con su anuenCIa sobre los SIgUIentes puntos Que 
el hecho y la partIcIpacIOn flagrante o confesada por el Imputado se encuentren sufiCIente y 
concordantemente acreditados por las pruebas reurudas en la IDvestlgacIOn prepara tona que la callficacIOn 
JundIca propuesta por el M P FIscal sea la adecuada, y la pena requenda sea acorde con ese 
encuadramIento y que su monto sea sufiCIente (a cnteno del Tnbunal) Sm embargo, esto ultlmo debena 
exclUIrse del control JunsdICcIOnal, prevIendo que, SI su negatlva al tranute abreViado acordado por el M P 
FISCal Y el defensor, se fundo en que la calIficacIOn legal aceptada en el acuerdo dIscutlble, o que era 
necesano el JUICIO comun para procurar un meJ or conOClffilento de la verdad, y el resultado final de este 
corrobora ambos puntos del acuerdo, no se podra Imponer mas pena que la converuda alh por el M P 

~" La slmphficaclOn del proceso no se puede tradUCIr en el abandono de la funclOn que cumple y creo, 
segUlra cumphendo la busqueda de la verdad", dIce Bmder Alberto JustIcIa Penal y Estado de Derecho, pag 73 

6 OpInIOnes de Montero Jorge EL procedImIento CIt Pag 248 VIvas, Gustavo La con fes IOn 
transaccIOnal y el JUICIO abreViado en 'EstudIO sobre el nuevo Codlgo Procesal Penal de Cordoba", ( Lerner 1993) 
pag 116 y Mmer, Debate Clt pag 110 respectIvamente 
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FIScal Y el defensor Por cIerto que SI el acuerdo es rechazado, el reconocmuento de culpabIlIdad se ten<:1ra 
por no producIdo y la pena pactada no vrnculara al FISCal del JUICIO comun 

Desde otra optIca, no sera causal de rechazo del acuerdo, la preVISIOn de absolucIOn por falta de pruebas 
o de ausenCIa responsabIlIdad penal, o de calIficacIOn legal mas bemngna o ImpOSICIon de pena menor 
que la acordada, porque tales resoluclOnes podran Igualmente adoptarse en el JUICIO abreVIado El uruco 
lmute a la decIsIon del Tnbunal, es no superar la pena pedIda por el M P FISCal, pudIendo Imponer una 
menor o nrnguna, segun entienda que corresponde 

Como el acuerdo sIgrufica la renunCIa del JUICIO como acto el Tnbunal debera controlar que la confesIOn 
o reconocmuento del acusado sea voluntarIa (srn coaCClOn ru engaño), y prestada con pleno conocmuento 
de las consecuencIas que la traera y con una efiCIente tarea de la defensa tecruca al respecto (especIalmente 
SI es prestada por el Estado) 

Aceptado el acuerdo, el tnbunal tomara conocmuento de VIsa del Imputado, lo escuchara SI qUIere 
mamfestar algo, y declarara sentencIa de rnmedIato 

VI GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Dadas estas condICIOnes, no se adVIerte que el JUICIO abreVIado ponga en cnSIS el pnnCIpIO del debIdo 
proceso, pues las eXIgenCIaS de este se respetan Hay acusaCIOn, defensa (que se ejerCIta a traves de un 
reconocmuento de partIcIpacIOn en el delIto hbremente formulada, y estImada converuente a su rnteres 
por el unputado, debIdamente asesorado por el defensor) prueba, (la reCIbIda en la rnvestIgacIOn 
preparatona estrmada Idonea por el M P FISCal, Imputado, defensor y Tnbunal), sentencIa (que se fundara 
en las pruebas de la mvestIgacIOn prepara tona y en el corroborante reconocmuento de culpabIlIdad del 
acusado- , y defirura el caso) y recursos (que procedera por las causales comunes) 

Debe enfatIzarse, sm embargo, en la neceSIdad de un servICIO estatal de defensa que pueda cumplIr 
efiCIentemente su funCIOn para eVItar que el JUICIO abreVIado sea aceptado sm sufiCIente asesoramIento 
por los Imputados que no puedan acceder por mcapacIdad econOmIca al consejO de un abogado partIcular 

VII LA PRACTICA 

El legalmente novedoso JUICIO abreVIado ha terudo una aphcaclOn en la expenenCIa de Tnbunales, que 
parecen a asombrosa, SI no estuVIera revelando que la negoCIaCIOn sobre la pena ya era algo rncorporado 
a la rutma del JUICIO penal, expresada a traves del acuerdo de mcorporar al debate todas las pruebas de la 
mvestIgaclOn preparatona por su lectura, eufenusmo que ImplIca y llanamente 
fundar en ellas la sentenCIa 
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La estadIstlca de un año de funCIOnamIento en Cordoba, mruca que todas las Camaras en lo Cnmmal de 
la CapItal, han aceptado su valIdez y lo han utllIzado y que del total de sentencIas defirutlvas dIctadas en 
ese lapso por estos Tnbunales, el 43% lo fueron por medIO del JUICIO abrevIado 

VID LIMITES 

SI bIen la expenenCIa demuestra que, a pesar de la falta de lmnte obJetlvo para la procedencIa del JUICIO 
abrevIado (en teona podna admItrrse para cualqUIer espeCIe y monto de pena) los Tnbunales lo han 
utllIzado solo para delItos leves o de medIana entldad, podna razonablemente pensarse en la necesIdad 
de acotarlo expresamente a este tlpo de delItos, Las nuevas propuestas al respecto lo autonzan cuando se 
preVIsIble la ImpOSICIOn de una pena pnvatlva de lIbertad que no exceda los años 
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LA INFORMÁTICA COMO INSTRUMENTO DEL DERECHO 

Por Dr MIguel A Espmo l 

Tema 1 La InformatIca JundIca La InformatIca JundIca Documental La InformatIca 
JundIca de GestIon La InformatIca JundIca DecIsona 

Tema 2 InformatIca JundIca de GestIon EstudIO de un procedumento JUdICIal 

Etapa 1 ObservacIOn del SIstema Controles Fmes y ObjetIvos de los Controles TIempos 

EtapaD 

Etapaill 

Etapa IV 

de TramIte Personal mvolucrado CapacIdad y suplantacIOn del lTIlsmo por 
ausencIas DocumentacIOn y arclnvo SIstema macro y colaboracIOn de 

SIstemas 

AnalISIS Fundamentos legales de los sIstemas y los procedImIentos EstudIos 
analItIcos de los fines y objetIvos del sIstema EstudIos analItICOS de los tIempos 
de tramIte EvaluacIOn de la necesIdad de controles y de tramItes PresentacIOn 
del SIstema estudiado y de las fallas encontradas VenficacIOn de los obJetIvos de 
las autondades 

EstudIOS de recursos (matenales y humanos) Propuesta PlaruficacIOn y 
EJecucIOn Algunos pnncIpIOs que deberan tomarse en consIderacIOn EstadIstIca 
SIstemas legales y tecnologm La tecnologIa como apoyo 

ImplementacIOn En defensa del SIstema Busquemos los problemas Prueba 
pIloto ConsIderaCIOnes finales sobre el nuevo procedIlTIlento 

Tema 3 InformatIca JundIca DecIsona AnallSlS de las normas legales AnallSlS del 
procedImIento FlUJO o dIagrama de deClSIon y documentos PlamficacIOn del 
prOCedllTIlento y perfecCIOnamIento 

Consultor InternaCIOnal para el Proyecto CREAlUSAID 
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Por sIstemas JundICOS entIendo cualqUIer urudad funclOnal que mvolucre la aplIcaclOn de obJetIvos 
JundIcos Estas urudades son mnumerables dentro de nuestro sIstema socIal Los departamentos legales 
de las mstItucIones publIcas o pnvadas son sIstemas JundICOS, que se 
pueden subdIvIdIr en otros sIstemas o SubsIstemas tomando como referencIa el SIstema complejO Tal 
sena el caso de los Sistemas de arcruvo de documentos, los Sistemas de bases documentales JundICOS, los 
SIstemas de adrnmIstraclOn de consultas y gestlOnes, el SIstema de recepClOn y enVIO de contratos, etc 
Cada uno desarrollando una actIVIdad partIcular 
dentro del todo, esto es un obJetlvo, que mvolucra esfuerzo - energIas-, y que produce un resultado, que 
puede ser excelente, bueno, regular o malo 

Entonces, lo que se comprende como analIsls de Sistemas JundICOS es preCIsamente el 
estudIO de estas estructuras a mvel funcIonal o a mvel teonco, pero descnbIendo SUS obJetlvos, la energIa 
o msumos que consume en la elaboraclOn de los objetIvos y el resultado o producto de su gestlOn o 
actIVIdad, que debe ser valorada temendo en consIderaclOn una sene de aspectos mternos y externos 

La InformatIca JurídIca de GestIon 

La mformatIca JundIca de gestlOn estudIa e mvestIga lo relaclOnado con los procedImIentos que se 
cumplen en la oficma JUdICIal, los Sistemas que en ella actuan y a los que pertenece 

Se ha relaclOnado esta rama de la mformatIca JundIca con la elaboraclOn automatlca de documentos a 
partIr de CIertos datos Algo asI como los trabajos que suelen ejecutarse con procesadores de textos SI 
bIen ello es parte nnportante de esta rama de la mformatlca JundIca, se encuentran otros estudIos que se 
pueden y deben realIzar para un producto efectIvo y eficIente de la oficma JUdiCIal 

SIempre se relaclOna la mformatIca JundICa con las computadoras Ello es un error El efiCIente 
tratamIento de la mformaclOn no urucamente debe ser ofreCIdo por las computadoras Un procedImIento 
JUdICIal se puede mejorar hacerlo mas efectlvo sm que necesanamente mterfieran las computadoras De 
hecho, SIempre he sostemdo, que un procedImIento o producto meficIente no dejara de ser meficIente por 
automatIzarlo urucamente 

En la mformatlca documental, para la creaClOn de un banco de datos jundICOS, el apoyo o la asIstenCIa 
computanzada es mdIspensable por el ahorro en los tIempos de busqueda y manejOS de documentos al 
compararlos con los metodos manuales En la mformatIca de gestlOn la ayuda de la computadora no es 
tan nnportante como para la mformatIca documental Ello lo sostengo por rm expenenCIa en los SIstemas 
JudICIales y en el estado actual de nuestro desarrollo tecnologIco 
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Lo que debe ser la pnondad en los estudIOs de la mformatIca de gestIOn es buscar la eficIente clfculacIOn 
de la mformacIOn, el correcto y seguro manejO de expedIentes, la efiCIente adrrurustracIOn del personal 
JUdICIal buscando un buen producto laboral, y la mtegracIOn de los dIferentes SIstemas para el benefiCIo 
del trabajo y objetIvo comun 

EstudIO Anabtlco de los Fmes y Objetivos del SIstema 

El estudIO analItICO de los fines y objetIvos tIene estrecha relacIOn con los fundamentos legales de los 
SIstemas Se podna enfocar un estudIO sobre estos aspectos que mc1uman todos los procedImIentos a 
desarrollar por detemnnada oficma 

Es pOSIble que estos estudIOS se den cuando se pretende orgaruzar una oficma meXIstente o reubIcar o 
separar funCIones de oficmas o SIstemas mas complejOS 

Estos estudIos deben contemplar una defirncIOn espeCIfica de los obJetIvos de la oficma de acuerdo a las 
regulacIOnes legales, a los que constItuye los requefImIentos de otros SIstemas y los que regularmente se 
ejecutan de conformIdad con los fines del campo detemnnado 

Son tamblen necesanos estos estudIos para detemnnar SIlos trabajOS de una oficma corresponden a los 
que son sus funCIOnes dentro de la orgaruzacIOn y SI no esta abarcando alguna funcIOn determmada de 
otra oficma 

EstudIO Anahtlco de los TIempos de TrámIte 

Este estudIO tIene que ver con los puntos antenores y cada trabajO detemnnado que se lleva dentro de la 
oficma 

Se debe detemnnar cuanto tIempo lleva al SIstema el realIzar cada tIpO de trabajO que se lleva dentro de 
la oficma Por ejemplo determmar cuanto tIempo toma al SIstema de asesonaJundlca confeCCIOnar un 
contrato de personal o un recurso o un contrato de bIenes ralces Debe mvestlgarse SI dentro de los 
fundamentos legales de la oficma o de las regulacIOnes que tIenen que ver con sus trarrntes se espeCIfica 
algun tIempo para detemnnada tarea Estos tIempos de tareas son usuales en las oficmas JudICIales del 
Mlll1steno PublIco y en maten a ContencIOSO AdmIllistratlVa 

Las caractenstIcas de cada trabajO detemnnado deben ser espeCIficadas como parte global del SIstema, 
pues determmanan en forma general el trabajO del SIstema, J a sea atendIendo a su calIdad o cantIdad en 
deterrnmado penodo de tIempo 

Este apartado es Importante Igualmente para determmar el recorndo de los documentos dentro del SIstema 
y en su relacIOn con otros SIstemas 
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EvaluaclOn de la NecesIdad de los RegIstros de los Controles 

Los controles son tramItes que usualmente tIenen que ver con regIstros en los que se mscnbe un 
documento durante su recorndo por una determmada cadena de trabajo 

Los regIstros, por lo tanto, son parte nnportante de los controles y/o tramItes de un documento 

Los regIstros son hbros u hOjas en las que se mscnben CIertos datos para detennmar dIversos 
aconteCllTI1entos que tIenen que ver con el documento Algunos de estos datos son del documento en SI 
(numero del expedIente, nombre del o los smdIcados, etc), otros tIenen que ver con la cadena 
achmmstratIva o de tramIte de trabajo del documento 

Parte nnportante en esta etapa de la mvestIgacIOn es la determmacIOn de la necesIdad de los controles 

Los regIstros usualmente se mcorporan a una cadena adrrumstratIva para guardar la mtegndad de los 
documentos a traves de la asIgnacIOn de responsabIhdad que los nnsmos establecen 

Los datos con que pnncIpIan los regIstros deben ser Identrlicadores del documento que se mscnbe Solo 
la fecha de recepcIon en muchos casos antecede estos datos Estos datos los da el Illismo documento y 
para su determmacIOn deben buscarse metodos de facll ubIcaCIon y lectura que descarte la pOSIbIlIdad 
de ser tomados en forma mcompleta por el funcIOnano que levanta la mformacIOn 
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De esta forma, los otros mtervmIentes (mductor, comphces), que solo detenmnaron al autor a 
realIzar el hecho o lo ayudaron en ello, tendnan que quedar Impunes, SI no fuera porque sus 
respectIvas mtervencIOnes o aportacIOnes al Ihclto penal contempladas de manera general en los 
supuestos de mduccIOn y complICIdad de los artIculo S 36 y 37 del COdIgO Penal 

De esa suerte, el concepto de autor se desprende de cada uno de los tIpos penales de la parte espeCIal 
Es en ellos donde se contemplan los elementos objetIvos y subjetIvos que descnben la aCCIOn tIpIca 
Pese a ello, no puede negarse que eXIsten problemas a la hora de defirur qUIen es el que realIza la 
aCCIon tIpIca 

CIertamente en la doctnna esta dIstmcIOn conceptual entre autona y partlcIpacIOn no SIempre es 
aceptada, eXIstIendo penalIstas que defienden el concepto urutano de autor, en donde todos los 
mtervIruentes tIenen la caltdad de autores, y teSIS dIferencIadoras, en donde SI bIen se dIstmgue entre 
autores y partICIpes En este ultImo caso, los fundamentos de tal dIstIncIOn parten de dIferentes 
posturas doctnnanas 

CONCEPTO UNITARIO DE AUTOR Y LAS TEORIAS DIFERENCIADORAS 

El desarrollo de la dogmatlca jUndICO penal ha llevado a reconocer las dIferenCIas entre autona y 
partIcIpacIOn, aun cuando ello ha SIdo mas bIen el fmal de un proceso que parte desde los pensadores 
del derecho romano y que aun hoy, presenta grandes problemas de dIferenCIaCIOn 

De esa suerte hoy eXIsten basIcamente dos teSIS con respecto a la partIcIpacIOn aquellas que no 
hacen dIferencIas entre autona y partIcIpacIOn, y aquellas que buscan establecer un cnteno para 
poder dIstmguIr al autor de los otros mtervIruentes de un IlICItO penal 

111 EL CONCEPTO UNITARIO DE AUTOR 
IV LAS TEORIAS DIFERENCIADORAS 

EL CONCEPTO UNITARIO DE AUTOR 

Para el concepto unItarIO de autor, todas las personas que mtervIenen en la reahzacIOn de un hecho 
delIctIVO, sm Importar su contnbuCIOn matenal y con mdependencIa de la ImportanCIa de dIcha 
colaboracIOn en el marco de la totalIdad del hecho, son autores Todos los mtervmIentes son en 
consecuenCIa autores y no dIstmgue entre mductores, comphces y encubndores 

Este metodo a pnmera VIsta puede parecer senCIllo y practICO Sm embargo eXIsten Importantes 
reserv as al mIsmo La pnmera y mas Importante es que permIte la vIOlacIOn del pnncIpIO de 
legalIdad, y amplIa exceSIvamente el ambIto de purubIlIdad puesto que sIgrufica que la tentatIva de 
mduccIon o de cooperacIOn resultarIa punIble en estos casos 
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Esto sena contrano a la regulacIOn actual de la mduccIOn, la cual aparece penalIzada umcamente 
cuando expresamente lo establezca la PARTE ESPECIAL del COdIgO Penal, por vIrtud del artIculo 
173 SIgUIendo el concepto umtano de autor, los actos preparatonos, o las sImple contnbucIOnes a 
un hecho pumble que no es realIzado por el actor, pueden ser facIlmente penalIzables 

Fmalmente, el concepto urutano de autor desemboca en una perdIda de matIzacIOn, porque excluye 
la posIbIlIdad de marcos dIferencIados de penalIzacIOn, castIgando de Igual forma tanto a qUIen 
realIza el tIpo, por ejemplo, qUIen dIspara el arma y mata, como a qUIen urucamente ha consegUIdo 
el arma 

Nuestra leglslacIOn penal no acoge el concepto urutano de autor4, lo que se demuestra facllmente a 
partlr de CIertos pnncIpIOs constItUCIOnales y legales 

En pnmer lugar, el artICulo 17 de la ConstItucIOn establecen el prmcIpIO de legalIdad penal, 
por el cual urucamente pueden ser castIgadas las aCCIOnes u OmISIOneS preVIamente 
tlprficadas en pnmer lugar, el artIculo 17 de la ConstItucIOn establecen el prmCIpIO de 
legalIdad penal, por el cual unIcamente pueden ser castIgadas las aCCIOnes u omISIOnes 
preVIamente tIpIficadas en ley El pnnCIpIO de legalIdad se complementa con el artIculo 7 del 
COdIgO Penal, que establece la prohIbIcIOn de analogIa contra reo De esa suerte, el concepto 
de autor surge de la descnpcIOn tIpIca de cada uno de los delItos estableCIdos en la Parte 
EspeCIal, mIentras que la partIcIpacIOn proVIene de una norma especIfica de la Parte General 
que extIende la punIcIOn a personas que han mtervemdo en el hecho penal de otro, en los 
artIculos 36 y 37 

En segundo lugar, nuestra legIslacIon penal ha estableCIdo el pnncIpIO general de 
accesonedad de la partIcIpacIOn La responsabIlIdad de los comphces e mductores depende 
de la reahzaCIOn de un hecho prmcIpal por parte del autor Esto se desprende claramente del 
hecho de que la mdUCCIOn no puede castIgarse salvo en los casos claramente del hecho de 
que la mduccIOn no puede castIgarse salvo en los casos expresamente contemplados en la 
parte espeCIal, como lo establece el ArtIculo 17 del C P Lo cual ImplIca que la legIslacIOn 
en pnnCIpIO, conSIdera que la mduccIOn como regla general, solo es castIgada cuando el 
mductor logra crear el dolo en el autor y este resuelve ejecutar la aCCIOn u omlSIOn tlplca 

3 Articulo 17 (ConslplraclOn y proposlclon) Has consplraclOn y proposlclon cuando dos o mas personas se conciertan para cometer 
un delito) resuelven ejecutarlo Hay proposlclOn cuando el que ha resuelto cometer un delito II1Vlta a otra u otras personas a ejecutarlo La 
consplraclon la proposlclon la provocaclOn la IIlsugaclOn y la IIlducclOn senalo son pumbles en los casos en que la ley lo determllle 
expresamente 

4 Algunas de las recientes reformas penales SIl1 emb'lrgo l11na vemdo a IIlcorporar el concepto umtano de autor aunque esto se debe 
mas bien a defiCienCias en la tecmca leglslatl\ a Ejemplos de ello son el delito de eJecuclOn extrajudicial y las modificaCIOnes al delito de 
secuestro La lI1admlSlbllldad del concepto umtano de autor denva directamente del articulo 17 de la ConstitUCión y del prlllclplO de 
proporcIOnalidad penal 
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Este resultado dogmatIco responde a dos pnnCIpIOS fundamentales de nuestro derecho penal 
el de exclusIva proteccIOn de bIenes jundICOS y el de la ImpOSIbIlIdad de castIgar aCCIOnes 
que no dañen a terceros De esa suerte, la mducclOn que no sea seguIda de la reahzacIOn del 
tIpO por parte del autor es generalmente Impune 5 El pnnCIpIO general es que la 
responsabIlIdad del mductor y del comphce presuponen un hecho pnncIpal antIjundIco y 
dolosamente realIzado por otro (el autor) 6 

En tercer lugar se ha estableCIdo dIferenCIas de pena para los autores y los complIces, con lo 
cual se establece concretamente el ammo dIferencIados de nuestro legIslador penal En 
efecto, los artIculos 62 y 63 del C P dIstmguen el marco penal de los autores y los 
comphces, rebajando en una tercera parte el marco penal para estos ultImoS 

Fmalmente, el artIculo 36 del COdIgO Penal recoge formas de partIcIpacIOn, que extIenden la 
purubIlIdad hacIa personas que no realIzan el tIpo, pero que contnbuyen en la realIzacIOn de la 
aCCIOn tIpIca del autor En estos casos, el legIslador ha conSIderado que por la ImportanCIa de la 
aportacIOn en la reahzacIOn del hecho IlIcIto deben de ser castIgados con la pena del autor y, por eso, 
los eqUIpara a la categona de autores, pero ontologIcamente estos tIenen el caracter de partIcIpes y 
su hecho esta en relacIOn de accesonedad con el hecho del autor 

En consecuenCIa, en la legIslacIOn guatemalteca no se admIte el concepto urutano de autor, nI desde 
el punto de vIsta de los pnnCIpIOS constItucIOnales, nI en el desarrollo del CODIGO PENAL Por 
el contrarIO, nuestra legIslacIOn establece un concepto restnctIvo de autor, basado en que la autona 
se refiere uruca y exclUSIvamente a qUIenes realIzan los elementos descntos en los tIpOS penales Por 
eso, la mduccIOn y la complICIdad presuponen sIempre como forma de partIcIpacIOn, la autona de 
otro Esta dependena de la partIcIpacIOn con respecto al tIpO pnncIpal se denomma Accesonedad 

En conclusIOn, nuestra legIslaclOn establece un concepto restrIctIvo de autor, basado en que la 
autona se refiere UnIca y exclUSIvamente a qUIenes realIzan los elementos descntos en los tIpOS 
penales 

LAS TEORIAS DIFERENCIADORAS 

Las teonas dIferencIadoras pretenden elaborar elementos de dIstmcIOn que puedan dIstmgUIr a los 
mtervInIentes de un hecho delIctIVO entre autores y partICIpes Las teonas dIferencIadoras parten del 
hecho que ehlsten dIferenCIas ontologIcas entre autores y partICIpes Sm embargo, presentan dIstmtas 
mterpretacIOnes sobre lo que SIgnIfica la reahzacIOn del tIpo 

5Los delItos que contemplan la mducclOn como forma llplca recogIda en la parte general son entre otros la mducclOn y ayuda al 
SUICIdIO (art 128) la mstJgaclOn al genocIdIO (111 377) la mCltaclOn publIca (art 389) y la mCltaclOn a delmqUlr (art 394) 

61escheck H H Tratado de Derecho Penal Parte General pag 597 
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El concepto de realIzacIOn del tIpo en estas teonas provIene de los dIstmtos elementos teoncos de 
que parten, y corresponden, mas o menos, a las concepCIOnes del causalIsmo naturalIsta, el 
neokanstIsmo o causahsmo valoratIvo y el fmalIsmo 

La teona obJetIvo formal 
La teona subjetIva 
La teona del dommIO del hecho 

CONCEPTO RESTRICTIVO DE AUTOR La teona objetIvo formal 

Esta teona parte de la Idea que solo es autor qUIen realIza la aCClOn tIpIca, mIentras la SImple 
contrIbucIOn a la causaCIOn del resultado medIante actos dIstmtos a los tIpICOS no puede consIderarse 
autona smo partIclpacIOn 

Para determInar qUIen realIza el tIpo, (el concepto de aCCIOn tIpIca), esta teona parte de una posIcIOn 
emmentemente naturalIsta, que corresponde preCIsamente al mOVImIento del causalIsmo 
naturalIsta Para esta teona es autor todo aquel que formalmente, es deCIr, por actos extenores, 

realIza los elementos obJetIvos del tIpo 

Al establecer un concepto de autor de caracter formal, la teona objetIva lleva a resultados polItIco 
cnmmalmente mstastIfactonos, puesto que es mcapaz de mclUIr los supuestos de autona medIata, 
o puede llevar a conSIderar como autores a personas que actuaban sm dolo o sm culpa, que aun 
cuando de manera formal hablan realIzado el tIpO careCIan del elemento subJetIvo, la mtencIOn, ya 
sea por IgnoranCIa, error o engaño, o falta de culpabIlIdad, por haber SIdo coaccIOnados o por 
utIlIzacIOn a menores El concepto formal, por ejemplo, Impedma conSIderar autor al padre que 
ordena a sus hIJOS mtroducIrse en la casa del vecmo para hurtarle dmero En estos casos, la teona 
formal deJana Impune el hecho puesto que no puede mclUIr el supuesto de autona medIata El padre 
quedarIa Impune porque no ha "realIzado", el tIpO, mIentras que el hIJO menor quedarIa Impune por 
Immputable 

Las lImItaCIOnes del concepto restnctIvo de autor, prOVIenen pnncIpalmente del concepto de 
tIpIcIdad del causalIsmo valoratIvo, que se basa esenCIalmente en el tIpo obJetIVO y relega el analIsIs 
del dolo y la culpa a la categona de la culpabIlIdad Esto sm duda provoca un anahSIS emmentemente 
obJetIVO y formal de la tIpIcldad, que ImpOSIbIlIta darle un sIgmficado SOCIal al hecho IhcltO 
realIzado 

Esto sm embargo, no debe llevar a descartar la busqueda de un concepto restnctIvo de autor, lo umco 
es que debe encontrarse un elemento de fundamentacIOn de la tlplcIdad que se compadezca mejor 
con las eAIgenCIaS de un derecho penal en un Estado SOCIal y democratIco de derecho 
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CONCEPTO EXTENSIVO DE AUTOR Y LA TEORÍA OBJETIVA DE LA 
P ARTICIPACION 

La teona subjetIva de la partIcIpacIón 
Al concepto restrIctIvo de autor se le opone el concepto extensIVO de autor, en donde se plantea la 
dIferencIa ya no por la reahzacIOn formal del tIpO (realIzaCIOn de los actos extenores), smo busca 
el concepto de autor a partIr de elementos SUbjetIvos, qUIen tIene mteres en la reahzacIOn del tIpo 

Para esta teona, todas las aportaCIOnes causales son Iguales en cuanto a la reahzaCIOn del hecho 
tIpICO, en VIrtud de que aplIca la teona de la eqUIvalencia de las condIcIOnes De esa suerte, tanto el 
autor como el partIcIpe han realIzado aportaCIOnes sm las cuales no se hubIese realIzado el hecho 
tIpICO Por ello, consIdera como autor a todo aquel que ha contrIbUIdo a la causa del resultado tIpICO, 
aun cuando su aportacIOn al hecho no conSIsta en una aCCIOn tIpICa, SIempre y cuando dIcha persona 
tenga un mteres personal en la realIzaCIOn del hecho tIpICO tenga un ammo de autor 

Por esta CIrcunstancia, para la teona SUbjetIva no puede dIstmgUIrse la autona de la partIcIpacIOn 
desde una percepCIOn causal, esto es, por el grado o la Importancia de la contrIbucIOn en la 
realIzacIOn del hecho, puesto que desde la perspectIva de la eqUIvalenCia de las condICIOnes 
(propia del neokantIsmo), todas las aportaCIOnes son Igualmente Importantes para la realIzacIOn del 
hecho delIctIVO 

De esa suerte, esta teona busca la dIferencIacIOn en el cnteno subjetIvo es autor qUIen con voluntad 
de autor realIza la aportacIOn causal del hecho (ammus auctons), cualqUIera que sea el contemdo de 
su aCCIOn7

, SIendo, por el contrano partICIpe, qUIen actua con voluntad de partICIpe (ammus SOCll), 
Igualmente, con mdependencIa de su contnbucIOn causal o el hecho realIzado 

La teona SUbjetIva fue utIlIzado en un celebre caso de la jurIsprudencIa alemana en donde un espIa 
de la RepublIca DemocratIca Alemana (la ex RDA), de nombre StaymskI, asesmo a un alto 
funcIOnano de la RepublIca Federal de Alemama (RF A) por ordenes del servICIO secreto de su prus 
El Tnbunal Supremo Aleman conSIdero en este caso que StaymskI no era autor de homICIdIO, toda 
vez que el no tema un mteres personal en la eJeCUCIOn del hecho, smo dIcho mteres se encontraba 
en los funcIOnanos del servICIO secreto de la RDA y, por tanto, eran estos qUIenes revestIan la 
calIdad de autores De esta forma, el Tnbunal Supremo Aleman conSIdero a Staymskl, como un 
mero comphce de homICIdIO, mIentras que los dIrectores del servICIO secreto extranjero fueron 
calIficados de autores 

7 Jeschech. H H Tratado de Derecho Penal Parte General pag 591 
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Las reaCCIOnes adversas a este fallo no se lucIeron esperar Una sene de prestIgIOsos profesores 
alemanes cntIcaron al Tnbunal Supremo Aleman por confundIr totalmente los pnnCIpIOS de autona 
y partIcIpaCIOn tradIcIonalmente estableCIdos y por ambar a conclusIOnes POlItICO cnmmalmente 
mcorrectas 

En efecto, para esta teona la dIferenCIaCIOn entre autor y partIcIpe deja de ser, en buena parte una 
cuestIOn del tIpO, para convertIrse en otra de mdIvIdualIzacIOn de la pena Al apelar a la actItud 
mterna del sUjeto y enfatIzar el anImo con el que se realIza la aCCIOn, se estan VIOlentando algunos 
de los pnnCIpIOS del derecho penal lIberal A saber, el pnnClpIO de legalIdad, ya que no respecta el 
elemento ObjetIVO de los tIpOS penales, convlrtIendose en un derecho penal de ammo Pero sobre 
todo, el prmcIpIO de matenalIdad de la aCCIOn y culpabIlIdad, pues resultana autor no qUIen realiza 
el tIpo, smo la persona que se benefiCia o tIene mtereses en su realIzacIOn 

BaJO estas CIrcunstanCiaS procede rechazar el concepto extenSIVO de autor y la teona SUbjetIva de la 
partIcIpacIOn Los preceptos penales se rusolvenan en la practIca con la extensIOn de la purubIlIdad 
a toda aportacIOn causal y culpable del hecho Ademas, señala Jescheck, en los delItos espeCIales y 
en los delItos de propia mano, el extraño no puede ser conSIderado como autor por mucho que haya 
quendo el hecho corno propIO 

LA TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO 

Los problemas dogmatIcos y polItICO cnmmales de las dos teonas precedentes, llevaron a la doctnna 
a buscar una solucIOn al problema que no se basara la dIstmcIOn en elementos puramente ObjetIVOS, 
m en elementos puramente subJetIVOS 

De esta manera se construye la teona del dommIO del hecho que es, esenCIalmente, ImcIada por 
Welzel, para postenormente ser desarrollada en su forma actual por Claus Roxm Esta teona podna 
deCIrse que es, hoy, la doctnna mas destacada en el punto 

Su punto de partIda es el concepto restnctIvo de autor con su vmculacIOn al tIpo legal De esta 
forma, la autona no se puede basar en cualqUIer contnbucIOn a la causaCIOn del resultado, smo solo 
por pnncIpIO, en una realIzacIOn de una aCCIOn tIplca 

Sm embargo la aCCIOn tIpIca no se entIende unIcamente como una actuacIOn con determmada actItud 
personal, m como mero acaecer el mundo, extenor, smo como una unIdad de sentIdo obJetIVO 
SUbjetIva El hecho aparece aSI como la obra de una voluntad que dmge el suceso Pero no solo es 
determmante para la autona la voluntad de dIreccIOn, smo tambIen el peso ObjetIVO de la parte del 
hecho asumIdo por cada mtervmIente 
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De ello se desprende 1 La reahzacIOn personal y plenamente responsable de todos los elementos 
del tIpo que fundamenta sIempre la autona Esto no sIgrufica entender la aCCIOn tIpIca en un sentIdo 
estnctamente hteral La mterpretacIOn de los tIpOS revela, mas bIen que la descnpclOn de la aCCIOn, 
cuando el resultado se produce por la actuacIOn conjunta de vanos, ha de entenderse de un modo 
matenal que flexIbIhce el sentIdo hteral Por eso, el tIpo, en CIertas condICIOnes, puede ser realIzado 
tambIen por aquellos mstrumentos que, pese a no ejecutar una aCCIOn tIpIca en sentIdo formal, 
poseen el dornIllO del hecho o lo comparten 

La teona del dOmIruo del hecho consIdera que eXIsten basIcamente cuatro supuestos de reahzacIOn 
de la aCCIon tIpIca 
El domlDlo directo en este caso, el domIruo del hecho esta en poder de una sola persona, qU1en lo 
realIza dIrectamente Se refiere a la realIzacIOn dIrecta del tIpo doloso, es deCIr, a la reahzaclOn final 
y por propia mano de todos los elementos del tIp08 

El domInIO funCIOnal del hecho en este caso dIversos sUjetos se dIVIden la realIzacIOn de la aCCIOn 
tIpIca, a partIr de una plaruficacIOn previa Este es el caso de los supuestos de coautona, en donde 
cada uno de los sUjetos realIza una porcIOn de la aCCIOn tIpIca 

El domInIO de la voluntad ajena En los casos de autona mediata una persona tIene el dommIO del 
hecho, (de un determmado curso causal), en la medIda en que esta en la capacIdad de utIlIzar a un 
tercero, qUIen tIene el caracter de mstrumento, a partIr del dOmIlllO de su voluntad Autor medIato 
es el que realIza el tIpO, aunque no lo ejecuta dIrectamente, smo que se SIrve de otra persona que 
actua como mstrumento de su voluntad 

El dOmInIO de un aparato de poder organIZado En estos casos, se entIende que el Jefe o Jefes de 
un aparato de segundad posee el domIruo del hecho, en la medIda en que sabe que sus ordenes VarI 
a ser cumplIdas aun cUarIdo se desconozca con preclsIOn qU1en sera el autor matenal concreto Los 
autores matenales son fungIbles, es deCIr mtercambIables, y SI uno se mega a realIzar la aCCIOn tIpIca 
se cuenta con otros que estaran dIspuestos a ejecutar el acto 

AUTORIA MEDIATA EN NUESTRA LEGISLACION 

De lo expuesto antenormente se pueden llegar a CIertas conclUSIOnes 

El concepto de autor, depende del pnnclpIO de legalIdad 
11 Es partICIpe qU1en dolosamente mtervIene en la eJeCUCIOn de la aCCIOn tIpIca del autor 

8Gomez Bemtez J M TEORIA DEL DELITO DERECHO PENAL PARTE GENERAL P 127 
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111 

IV 
V 

El concepto de autor es restnctIvo, pero ello no sIgrnfica que debe entenderse en una fonna 
lIteral 
EXIsten cuatro modalIdades de realIzacIOn de la aCCIOn tIplCa, a partIr del domImo del hecho 
Urncamente es autor, qUIen tIene el dOrnIrno del hecho 

A partIr de estos pnnCIpIOS fundamentales deben entenderse los artIculos que regulan la autona y 
partIcIpacIOn en nuestro COdIgO Penal 

En pnmer lugar, nuestro COdIgO Penal reconoce que eXIsten autores y comphces en el artIculo 35 
Por lo tanto, el concepto de autor nace del artIculo 35, el cual remIte, para defirur al autor, a cada uno 
de los tIpOS de la parte especIal El concepto de autor esta defirndo en cada uno de los tIpOS penales 
Eso SI, con la modalIdad de que realIza la aCCIOn tIplCa, qUIen tIene el domIrno del hecho (dIrecto, 
funCIOnal, de la voluntad ajena o de un aparato de poder orgamzado) 

Todos aquellos que no tIenen este domIrno del hecho, no son, en termmo ontologIcos autores Son 
partICIpes En este sentIdo, nuestro COdIgO ha dIstmgUIdo dos tIpos de partICIpes los artIculo s 36, 
a los cuales para efectos de pena se les eqUIpara como autores y los comphces 

En el artIculo 36 se definen a personas que no podnan ser consIderadas como autores, y respecto de 
los cuales habna una laguna de pumbIlIdad SI no fuera porque expresamente se tIpIfican sus 
aportaCIOnes causales a la reahzacIOn del hecho por otro 

ASI el pnmer parrafo del artIculo 36 contIene aquellos supuestos en donde eXIste una dIvIsIon 
funCIOnal del hecho En estos casos, los mtervIrnentes reahzan una parte del tIpo, no la totalIdad de 
la aCCIOn tIpIca A partIr del prmCIpIO de legalIdad, estas personas solo podnan ser castIgadas por 
la parte de aCCIOn que realIzaron, (SI es que constItuye un delIto), o se tIpIficarla una tentatIva o el 
hecho podna quedar Impune Por ejemplo, en el caso de robo, la persona que solo amenaza con la 
pIstola a la vIctIma mIentras otro la despOJa de sus pertenenCIas umcamente estana realIzando el 
delIto de coaCCIOn, en tanto su compañero realIzan a hurto (en la medIda en que el personalmente no 
aplIco VIOlenCIa) En consecuenCIa, este artIculo permIte el poder aprehender el sIgrnficado global 
de la aCCIon y castIgarlo, en el caso del ejemplo, como robo 

El parrafo 20 del art 36 contIene un supuesto de autona medIata, y una fonna de partIcIpacIOn En 
el pnmer caso, la persona que fuerza a otra a realIzar un hecho IlIcIto es claramente un "hombre de 
atras" que se esta valIendo de un mstrumento para realIzar el hecho MIentras que el mductor es 
claramente un partICIpe, que crea el dolo en el autor Dado que el mductor no realIza la aCCIOn tIpIca 
su actuacIOn no podna ser castIgada SI no fuera por esta extensIOn de la purnblhdad 

En cuanto mClSO 30 , (el cooperador necesarIO), nos estamos enfrentando aqm a un partICIpe, es 
deCIr, a una persona que no realIza un hecho tlplCO, pero que contnbuye con una aportacIOn causal 
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de una magmtud decisiva Por ese motIvo, se le diferencia del simple comphce, y se le Impone una 
pena Igual a la del autor El autentIco cooperador necesano no es, pues, el que realiza una parte de 
la aCCIOn, SInO sencillamente alguien que hace algo eqwvalente desde el punto de vista valoratIvo 
Es qwen realiza actos IntIma y directamente vInculados con la aCCIOn tIpIca9

, porque son necesanos 
para su reahzacIOn Esta cooperacIOn debe ser realizada durante la fase de ejeCUCIOn del delIto 
FInalmente, tenemos a qwen se ha concertado previamente con otros en la reallzacIOn del delIto y 
se encuentra presente en el momento de su perpetracIOn Este articulo SIn duda constItuye una norma 
constItucIOnal, puesto que no eXige del rntervInlentes mnguna aCCIOn, m sIqwera una colaboracIOn, 
SI no tan sola la previa concertacIOn Establece una forma de responsabIlIdad objetIva ya que no 
depende de las aCCIOnes desarrolladas por el sUjeto, SInO de su simple presencia 

Sobre este punto, eXiste acuerdo en la doctnna que no es el mero acuerdo el que convIerte a los 
SUjetos en coautores, SInO su efectIva reallzacIOn conjunta SI el acuerdo ha Sido prevIo y este no 
llega a realIzarse o a ej ecutarse, la conducta es Impune, puesto que nuestro COdlgO Penal parte del 
pnncIpIO de que los actos preparatonos son Impunes, (artIculo 17), a menos que se encuentren 
expresamente tIpificados en la parte espeCial como ConsprracIOn pumble Igualmente, SI la persona 
no realIza mngun acto ejecutIVO, no puede ser conSiderado como autor, II como compl1ce, en Virtud 
del pnnCIpIO de extenondad de la aCCIOn y del prrnClpIO de legalIdad solo las aCCIOnes u OmISIOneS 
tIplcas son pumbles, las malas IntenCIOnes no pueden ser penadas 

LA REALIZACION DEL TIPO A TRA VES DEL DOMINIO DE LA VOLUNTAD AJENA 

Como se ha IndIcado, el concepto de autor parte del domrnIO causal de un hecho El concepto de 
autor, VIene dado directamente por la parte espeCial del COdlgO Penal, es deCIr, por cada uno de los 
delItos allI prevIstos 

El concepto de autona mediata no reqwere, por lo tanto, estar recogIdo expresamente en nuestra 
leglslacIOn puesto que se desprende del propIO concepto de aCCIOn tlpIca la aCCIOn es tIpIca en la 
medIda en que se puede dmglr un curso causal haCia la realIzacIOn de un determrnado resultado, de 
acuerdo al plan del autor 

En el caso de la autona medIata, el autor realIza la aCCIOn tlplca a traves del dornIllo de la voluntad 
de un tercero, un mstrumento, qwen desde una perspectIva meramente formal o lIteral podna ser 

9Gomez Bemtez op Clt pag 13::. 
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consIderado como el que realIza la aCClOn tIpIca El hombre que domma la voluntad de otro se 
denOmIna en la doctrma, el hombre de atras 

La autona medIata debe entonces dIstIngUIrse de la mducclOn, que es una forma de parbcIpaclOn 
El Inductor pretende crear el dolo en otro, que actua dolosamente MIentras el Instrumento del que 
se vale el autor medIato, es un Instrumento no doloso El autor medIato realIza el tIpO doloso, 
aunque no la e]eCUClOn dIrecta matenal del mIsmo En consecuenCIa, el Instrumento debe quedar 
por regla general Impune, porque no puede Imputarsele a ella reahzaclOn del tIpo, ru tampoco puede 
afirmarse su partlcIpaclOn puruble en el 

Los supuestos de autona medIata 

VI ImmputabIlIdad del Instrumento 
VII Error del Instrumento 
VIII Los casos de fuerza o, en general, de ausenCIa de pOSIbIlIdad objetIva del domIruo de la 

propIa aCClOn 
IX Instrumento que actua en causa de ]ustIficaclOn real 

11 Immputablbdad del Instrumento 

La autona medIata del hombre de atras se produce tanto SI este ha creado la sItuaclOn de 
IrumputabIhdad y luego utIlIza al Irumputable, como SI solo lo utIlIza El ejemplo mas claro es el 
de la utllIzaclOn de menores de edad penal para la perpetracIon de hechos delIctIvoS 

11 Error del Instrumento 

Hay que dIferencIar en estos casos de error sobre el tIpO de error sobre la prohIbIclOn QUIen crea 
en otro un error sobre el tIpO, utIlIza delIctrvamente ese estado de error ajeno, es autor medIato del 
delIto doloso, ya que el Instrumento actua SIn conocer un elemento esencIal de realIzaclOn del tIpO 

Ejemplo el autor medIato mtroduce subreptrcIamente en el maletm de otra persona, una bolsa 
contemendo drogas, SIn que esta lo sepa La persona es descubIerta al pasar por la aduana En este 
caso, la falta de conOCImIento y de la voluntad de la realIzacIon del tIpO 

En los casos de error, el InstI umento puede actuar como error vencIble de tIpo, o con error 
mvencIble SI el ejecutor dIrecto actuase Imprudentemente, porque podIa prever tal acontecer e 
InfnnglO su deber de CUIdado, la conducta del hombre de atras SIgue SIendo de autona medIata del 
delIto doloso, y la del ejecutor es de autona dIrecta accesona del delIto Imprudente (SIempre que este 
se encuentre expresamente trpIficado) 
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Un ejemplo, en este sentIdo, es el del medICO que se vale de la enfermera para aplIcarle una 
myecclOn letal a un enfermo La enfermera esta actuando sm dolo en estos casos, pero ella tIene un 
deber de analIzar la orden conforme a la lex artIS En la medIda en que la enfermera hubIese debIdo 
conocer que la sustanCIa prescnta por el medICO tema un caracter letal, su actuacIon sera Imprudente 
y, por lo tanto debera responder por homIcIdlO culposo SI por el contrano, no le era posIble a la 
enfermera conocer los efectos de la sustancIa, su actuaclOn sera Impune En todo caso, el medICO, 
como hombre de atras, responde por homIcIdlO doloso consumado 

En los casos de error de prombIclOn, se reconoce que SI el hombre de atras creo o aprovecho de un 
error mvencIble de prombIclOn sobre el mstrumento, eXIste autona medIata del hombre de atras e 
IrresponsabIlIdad penal del mstrumento, que actuo dolosamente, pero sm culpabIlIdad En este caso, 
el hombre de atras se vale de un mstrumento doloso pero mculpable 

En los supuestos de error de prombIclOn vencIble, el mstrumento ejecutor actua con dolo y con 
culpabIlIdad, aun cuando esta se encuentra dIsmmUlda En estos casos de doctnna dOmInante 
consIdera que el mstrumento realIza todos los elementos del delIto, aCClOn tIpIca, antlJUrIcIdad y 
culpabIlIdad, por lo que se consIdera que no concurre autona medIata del que creo o aprovecho ese 
error mevItable del ejecutor dIrecto del hecho Por eso se consIdera que qUIen domma el hecho es, 
en este caso, preCIsamente el ejecutor dIrecto y no el hombre de atras El hombre de atras se 
consIderana aqUl como un partICIpe un mductor, SI creo el estado de error mevItable, o como 
complIce SI solo se aprovecho del mIsmo 

11 Los casos de fuerza, o en general de ausencia de pOSIbIlIdad objetIva del domlDlo de la 
propia aCClOn 

Nuestro ep, alude en el artIculo 36 2 a un autentICO supuesto de autona medIata, ya que consIdera 
autor al que fuerza a otro a ejecutar un delIto En consecuenCIa, los supuestos en los que una persona 
fuerza a otra a ejecutar dIrectamente un delIto son casos de autona medIata, ya que utIlIza a otra 
persona como un mstrumento de su voluntad para realIzar un delIto, ejemplo narCOSIS, mpnosIs etc 

Lo mIsmo debe hacerse en los restantes casos de ausenCIa de pOSIbIlIdad de dommar la propIa 
aCCIOn, como la creaClOn o aprovechamIento de estados de mconSCIenCIa, en general, o la 
provocaclOn mtenclOnal de un acto reflejO en otro JO 

11 Instrumento que actua en causa de JustdicaClOn real 

IOCfr Gomez Bemtez, op elt pag 146 
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En caso tlpICO es el del supenor jerarqUlco que ordena la reahzaclOn de cIerto hecho al subordInado 
(por ejemplo, una detenclOn), que aparece realmente amparada por obedIencia debIda, o por ejerCICIo 
legItImo de un cargo, aunque el hecho es SIn embargo delIctIvo para el que dlO la orden 

Estos son casos en donde el Instrumento de la voluntad de otro actua realmente amparado por una 
causa de justIficaClOn, es deCIr, por una causa que eXIste realmente, y no solo putatIvamente 

Lo mIsmo sucede en los casos en donde eXIste un estado de neceSIdad, cuando el Instrumento es 
oblIgado a realIzar la aCClOn tIpIca a traves de la aphcaclOn de VIS compulSIva Son aquellos casos 
en donde el Instrumento actua SIn lIbertad AqUl, es responsable como autor mediato por el hecho 
cometIdo en estado de neceSIdad, qUlen coloca IntencIOnadamente a otra persona en una sItuaclOn 
de estado de neceSIdad, o en una sItuaclOn de mIedo Insuperable 

Ejemplo X oblIga a T, bajO amenazas de muerte a matar a una joven En este caso X es autor 
medIato, mIentras T, actua bajO un estado de neceSIdad JustIficante y, por lo tanto, su aCClOn es 
Impune 

CONCLUSION 

Nuestra legIslacIOn parte de un concepto restrIctlvo de autor, que dIferenCIa entre autores y 
partIcIpes, a traves de la aplIcaclOn del pnnClplO de legalIdad 

Es autor, qUIen tIene el domIruo del hecho, es deCIr, qUIen tIene la capaCIdad de dmglr un curso 
causal para la reallzaclOn de la aCClOn tIpIca, ya sea, ejecutandola dIrectamente por SI (autona 
drrecta), dIVIdIendo la reahzaclOn del tIpo a traves de un domIruo funclOnal del hecho (coautona), 
o domInando la voluntad de un tercero (autona medIata) o de un aparato de poder orgamzado 

De esa suerte, el concepto de autor denva dIrectamente de cada uno de los tIpos penales de la parte 
espeCial del COdIgO Penal Es autor del delIto de homIcldlO, qUIen puede dmgIr el curso causal para 
provocar la muerte de algUlen, ya sea realIzando el acto dIrectamente, dIVIdIendo funCIOnalmente 
el hecho entre varIas personas, o utIlIzando a otra a traves del dommlO de su voluntad 

Por ello, no es dogmatIcamente correcto la sentenCIa del CASO ALIOTO que mega que en el 
derecho penal guatemalteco estan contemplados los supuestos de autona medIata DIcha concluslOn 
solo cabna aceptarse SI aceptaramos en Guatemala la teona formal obJetIva, propia del causalIsmo 
naturalIsta, que parte de una concepclOn meramente ObjetIva de la aCClOn tIpIca 

DIcha doctrma, ha SIdo rotundamente rechazada por la doctrma, preCIsamente por su mcapacIdad 
de poder mclUIr el concepto de autona medIata Las normas penales no pueden entenderse sm una 
sIgruficaclOn SOCIal Son las valoraClOnes las que permIten dIstmgUIr entonces cuando nos 
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autor 

Los casos en donde tal dOmInIO del hecho no eXIsten, son supuestos de parncIpaclOn El partICIpe 
no realIza el tIpO, SInO contnbuye a la realIzaclOn de la aCClOn tIpIca por parte del autor Esta 
dIferencIa ontologIca se traduce naturalmente a la hora de la medIclOn de pena No puede 
desvalorarse de la mIsma forma a qUIen realIza el tIpO, que aquellos que Inducen, alIentan o ayudan 
a otro a realIzarlo 

Aun cuando el CP en su artIculo 36, contenga formas de partIcIpacIOn, que para los efectos de pena 
se eqwparan a los de autona, no se pueden dejar de establecer las dIferencIas entre autor y partICIpe 
Necesanamente la partIcIpacIOn es SIempre accesona, y depende de un hecho pnncIpal doloso para 
su eXIstenCIa (accesonedad) De esa suerte la calIficaclOn jundlca de un hecho depende de la aCClOn 
tIpIca que haya realIzado el autor 
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LAAUTORlAMEDIATA 

A TRAVES DE APARATOS ORGAmZADOS DE PODER 

Su posible apbcaclOn en Guatemala 

Por Arrel Eduardo Garrulu1 

A partrr del estudIO de partIcular de la temauca de la autona mtelectual, la mas avanzada doctnna 
mtemacIOnal ha dado lugar al desarrollo de una nueva categona, la "autona mediata por utJ.hzacIOn de 
un aparato orgaruzado de poder", que caractenza a aquellos casos en los cuales el autor mtelectual, el 
I1hombre de atras l1

, se vale de un mstrumento que opera como autor matenal en el contexto de un aparato 
de poder orgarnzado, como sucede por ejemplo, con la estructura mIlItar Esta categona ha Sido exphcada 
del SiguIente modo 

" debe ser analIzada otra modalIdad del dOmmlO meruato de las aCCIOnes Se trata de la voluntad de 
dOmmlo medIante aparatos de poder orgamzados, con ello se alude a aquellos casos que se caractenzan 
predommantemente por la CIrcunstanCIa de que el InSpIrador tIene a su dISposIclon personal un 'aparato' 
-generalmente orgaruzado por el Estado-, con cuya ayuda puede consumar sus dehtos sm tener que 
transferrr a los ejecutores una deCISlon autonoma sobre la reahzaCIOn l1 (cf Roxm, Claus, Voluntad de 
domznlO de la aCClOn medzante apalGtos de pode} OJ gamzados, en I1Doctnna Penal 11 , Ed Depalma, 
Buenos Arres, 1985, p 399) 

El firndamento de la autona meruata, en estos supuestos, radIca en un mecamsmo firncIOnal del aparato 
en el que qUIenes dan las ordenes ejercen su acuvIdad Ello pues un alto funcIOnan o de una orgamzacIOn 
destmada, entre otras activIdades, a consumar atentados polIucos, domma la consumacIOn del resultado 
de la acuvIdad de modo dIferente al del msugador habItual El mandante tIene una poslcIOn clave respecto 
del hecho que descansa en el modo de actuar espeCIfico del aparato Una orgaruzacIOn de este upo 
desarrolla una Vida que resulta mdependIente de la cambiante composlcIOn de sus miembros Cuando 
suceden estos aconteCImIentos, en los cuales los supenores dan la orden de ejeCUCIOn, se puede confiar 
en que el ejecutor va a cumplIr el ObjetIVO mcluso sm neceSIdad de llegar a conocer a qUIenes los van a 
ejecutar (cf Roxm Voluntad de domznlO de la acczon medzante aparatos de podel 01 gamzados, Clt, ps 
402 y s) 

I1El ejecutor es, en la medlda en que se escarbe un poco en el domlillo de su aCCIOn, al mIsmo uempo y 
en cada mstante, una ruedlta cambIable en la maquma del poder, vesta doble perspectIva coloca al 

11 Abogado UniversIdad de Buenos AIres (UBA) consultor Jundlco de la FundaclOn Myrna Mack 
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msprrador junto con el en el centro de los acontecllTIlentos" (cf Roxm, Voluntad de dommIO de la aCClOn 
medIante aparatos de poder organIzados, cIt, p 403) 

Roxm destaca, ademas, que el caso mas sIgmficatIvo, en la practIca, de este tIpo de autona, es aquel en 
que organos del Estado cometen delItos a traves de los mIembros de su propIO aparato Estos supuestos 
se caractenzan por el hecho de que esos mIsmos organos tIenen poder efectIvo para nnpedrr que otros 
organos estatales obstaculIcen su actIVIdad, crrcunstancla que asegura la capaCIdad funcIOnal del aparato 
(cf Roxm, Voluntad de dommza de la acczan medzante aparatos de poder organIzados, Clt, P 408) 

Esta categona de autona mediata ha SIdo adoptada por un smnumero de autores Marcelo SancmettI la 
explIca del SIguIente modo 

"La dogmatIca penal SItua al caso del jefe de un aparato de poder como una hIpotesls de autorza medzata, 
sobre la base de que el plan de aCCIOn solo puede ser puesto en ejeCUCIOn por la voluntad de qUlen manda, 
y es controlado por el como jefe de una estructura orgarnzada, cuyos escalones menores son facIlmente 
reemplazables por un numero muy amplIo de ejecutores drrectos, para el caso de que uno de ellos se 
negara a la realJ.ZaclOn de un acto mdIVIduaI La estructura ofrece entonces, de por SI, todas las 
condICIOnes para una alta mstrumentaIlzacIOn de las voluntades de los dependIentes, es declf un domznIo 
medzato del hecho, a traves del domznlO de la voluntad de los subordznados que actuan como autores 
dIrectos" (cf SancmettI, Marcelo A , Derechos humanos en la Al gentzna post-dIctatorzal, Ed Lemer, 
Buenos Arres, 1988, p 27 destacado en el ongmal) 

La partIculandad de este tIpo de autona es que ella aparece en hechos en los cuales resulta pOSIble fundar 
dos clases de autonas En pnmer lugar, la autona de qmen dornma el hecho al realIzar matenaImente la 
conducta prohIbIda Pero detras de este autor maten al, cuya autona se explIca con cntenos tradICIOnales, 
se halla el "autor de escntono", el autor mtelectual del hecho pumble, qmen desarrolla el plan y da la 
orden para que este sea concretado por el ejecutor matenal El dOrnmIO del hecho que tIene el "autor de 
escntono" consIste en que el cuenta con la pOSIbIlIdad efectIva de transformar sus ordenes en la ejeCUClOn 
del hecho (cf Stratenwerth, Gunther, Del echo penal Parte gene1 al Ed Edersa, Madnd, 1988, p 242) 

Es el dOrnmIO de CIerta pOSICIOnjerarqmca en un aparato de poder lo que dIstmgue a este autor mtelectuaI 
de los demas, pues el, al dar la orden, se gal antzza que la COllliSlOn del hecho tenga lugar por la 
fungIbllIdad de los eventuales ejecutores matenales subordmados al aparato de poder ASI, aun cuando 
alguno de estos subordmados se ruegue a ejecutar el hecho o fracasen en su COmISIOn, la eXIstencIa de la 
orden garantIza que otro mIembro del aparato llevara a cabo eXItosamente el plan Cualqmer deClSIon que 
el ejecutor matenal tome con relaclOn al fondo del plan (v gr, eJeCUClOn o no del IlICltO ), no vanara en 
nada la suerte de la vIctIma, ya que el autor mtelectual que tIene el dOmIruo del aparato de poder tIene, 
a su vez la pOSIbilIdad de transformar en fungIbles a los SUjetos que pertenecen a la cadena de mandos, 
del mIsmo modo en que sucede cuando se trata de la eJecuclOn de una orden lICIta Por este motIVO, qmen 
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domma el aparato asume con plena conCIenCIa que, estableCIdos los lmearnIentos del plan y ordenada su 
eJeCUCIOn, sus ordenes seran cumplIdas, sm nnportar por qUIen 

Teruendo en cuenta lo expuesto, se puede afinnar que qUIen esta en un organo de poder en el cual eXiste 
una estructura vertIcahzada, como es el caso de la mstItucIOn mIlItar, y tIene algun puesto en el que pueda 
nnpartIr ordenes a personal subordmado, u ocuparse de que estas se lleven a cabo, resulta autor medIato, 
en VIrtud del dommIO del hecho que le corresponde personalmente cuando utIlIza sus atrIbUCIOnes para 
ejecutar aCCIOnes purubles Para afirmar su autona es deCISIVO que el pueda conducrr la parte de la 
organIzacIOn que le esta subordmada 

Es necesano destacar que esta teona no solo ha SIdo aceptada por la mas nnportante doctnna comparada, 
smo que tamblen se ha aplIcado a casos concretos en Amenca Latma A su vez, ha resultado de espeCIal 
UTIlIdad en los casos de graves VIOlaCIones a los Derechos Humanos 

En el caso de Argentlna, se condeno a los ex-comandantes de las Juntas mIlItares por resultar autores 
medIatos respecto de los hechos cometIdos por los ejecutores matenales "La teona de la 'autona medIata 
a traves de un aparato de poder organIzado', que se menCIOna en el fallo transcnpto, fue sosteruda en 
[Argentma] por la Carnara Federal de ApelaCIOnes en lo Cnmmal y CorreCCIOnal Federal en el proceso 
segmdo a los ex-comandantes en jefe por los graves delItos cometIdos durante el ultImo gobIerno de 
facto Entre otros argumentos, la Carnara señalo que 'Al autor le basta con controlar los resortes del 
aparato, pues SI alguno de los ejecutores elude la tarea aparecera otro rnmedIatamente en su lugar que lo 
hara, sm que se perjudIque la realIzaclon del plan" (Cf Edmundo Hendler y Hernan Gul1co, Casos de 
derecho penal compmado, Ed Del Puerto, Buenos Arres, 1996, p 148) 

En el caso LetelIer (ChIle), se utllIzo el mIsmo cnteno para condenar a los autores mtelectuales del 
asesmato de Orlando Leteher Solar, ordenado por el general Juan Manuel Contreras Sepulveda (drrector 
de la DrreCCIOn de IntelIgenCIa NaCIOnal) y por el coronel Pedro Espmoza Bravo úefe de operaCIOnes de 
la mIsma DrreccIOn) La Corte Suprema de JustICIa de ChIle establecIO que el hecho Imputado habIa SIdo 
comprobado segun las reglas procesales penales (prueba tasada), pues del proceso "emergIan cmco 
presunCIOnes graves que reuruan los reqUISItos eXIgIdos para constItUIr prueba completa de los cargos 
que se formularon contra los mculpados" y se dIO por estableCIdo "que el drrector Manuel Contreras y 
el entonces coronel Espmoza, obrando en mutuo conCIerto despacharon a Townley haCIa Estados Urudos 
con la mISIon de dar muerte a LetelIer en cumplnnIento de la ultnna etapa del plan que comprendIO, 
antenormente, una etapa de segUImIento y VIgIlanCIa del eX-mIllistro" (Fallos del Mes PubhcacIOn de 
la Corte Suprema, Año XXXV, SeccIOn CnmInal, SantIago de ChIle, 1993) La Corte descarto la 
eventualIdad de que Townley haya Ido a Estados Urudos por su cuenta a asesmar a LetelIer, y señalo que 
Townley estaba en una sItuacIOn de sometImIento a la jefatura de la DIreccIOn de Intehgencla El trIbunal 
fundo su deClSIOn en la teona de Claus Roxm sobre autona medIata a traves de aparatos de poder 
orgaruzados y conSIdero que los presupuestos de esa teona eran perfectamente asImIlables al caso de 
Townley, mserto como estaba en la estructura jerarqUIzada y mIlItar de la DrreCCIOn de IntehgencIa, en 
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terrnmos que SI legalmente no podIa ser compelIdo a acatar esa orden, en la practIca el InflUjO y la 
autondad de sus supenores, a traves de la orden IlegItIma, debIO gravItar sm contrapeso en el arumo del 
autor matenal Consecuentemente, la Corte condeno a Contreras y Espmoza como autores medIatos del 
asesmato (Fallos del Mes, cIt ) 

Respecto de la configuracIOn legal de la autona medIata en la ley penal guatemalteca, Eduardo Gonzalez 
("Apuntes de Derecho Penal Guatemalteco", FundacIOn Myma Mack, 1998) refiere que SI bIen el CodIgo 
Penal Guatemalteco no contempla drrectamente la figura de la autona medIata, tales supuestos "son 
encuadrables en el artzculo 36 znc 2 cuando dIce que son autores los que fuercen a otro a ejecutar los 
actos proplOs del delzto Este forzar debera se1 znterpretado deforma amplza zncluyendose los supuestos 
de coaccIOn y engaño " 

En el mIsmo sentIdo, vale reseñar que dIversos autores españoles han fundado la autona medIata en el 
mc 2° del art 13 del COdIgO Penal español, que reza, de Igual manera que su surular guatemalteco, que 
seran autores de un delIto "los que fuerzan o mducen dIrectamente a otros a ejecutarlo" (en tal senndo, 
Ennque GImbemat OrdeIg, Jase Anton Oneca Juan del Rosal y otros, CItados en la sentenCIa dIctada por 
la Camara Federal de ApelacIOnes en lo Cnffilnal y CorreccIOnal Federal sobre los ex comandantes de 
las Juntas MUltares SentencIa cuya parte pertmente ha SIdo publIcada por la FundacIOn Myrna Mack en 
su lIbro '~utOl la y Pm tzcIpaclOn Crzmznal", Guatemala, 1998) 

Por ulTImo, y para finalIzar con el documento de avance que se me ha SOlICItado, vale menCIonar la 
dIferenCIa que este npo de autona mannene con la autona medIata tradICIOnal, con la msngacIOn y con 
la coautona 

Respecto de la pnmera, vale recordar que en los casos de autona medIata tradICIonal, el ejecutor no es 
responsable de su acto o nene su responsabIlIdad dlsmmillda En cambIO, en el supuesto analizado en el 
presente trabaJO, la responsabIlIdad del ejecutor es plena, ya que no actua por error, ID por coaCCIOn En 
cuanto a la mstIgacIOn, en ella resulta necesano que el msngador genere en el autor la Idea del hecho Por 
ello como forma de partIclpacIOn, la responsabIlIdad dIsmmuye a medIda que se aleja del ejecutor, 
mIentras que en una estructura de poder orgaruzada, la responsabIlIdad aumenta a medIda que se alejan 
del hecho ASI, " MIentras que nonnaImente un partICIpe cae mas y mas al margen de los 
acontecllmentos, hasta quedar exclilldo de la autona cuanto mas leJOS este de la vIctIma y los hechos 
mmedIatos, sucede en estos casos exactamente lo contrano, puesto que la perdIda en proxrrmdad a los 
hechos por parte de las esferas de conduccIOn del aparato se ve compensada creCIentemente en donnruo 
organIzatlvo" (Roxm, Claus, op cIt) Por ultImo, y no menos Importante, es llllportante destacar que el 
mstIgador carece del donuruo final del hecho, cosa que no sucede con el autor medIato 

FmaImente y respecto de la coautona, esta eXige el donnruo comun del hecho y la decIsIon compartIda 
y dlvIsIOn de responsabIlIdades La dIferenCIa entonces se relaCIOna con la eXigenCIa de alguna 
PartICIPaCIOn matenal en el hecho concreto, que no reqillere el tIpO de autona medIata analIzado Sm 
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embargo, vale menCIOnar que una pequeña parte de la doctrma, entre la que se encuentran autores de la 
talla de Jescheck, prefiere dIstrngurr la autona mediata tradICIonal -en la que el autor matenal actua 
rnculpablemente- de este tIpo de supuestos, a los que encuadra como casos de coautona AsI, menCIona 
que SI el autor matenal es plenamente responsable "la persona en la central sena coautor, preCIsamente 
porque domma la orgamzaclOn El caracter comun de la decIslOn respecto a la realzzaclOn del hecho 
VIene dado por la pertenenclG a la orgamzaclOn" En tal sentIdo "seran coautores no solo los que 
ejecutan en sentIdo formal los elementos del tIpO, smo todos qUlenes aportan una parte esencIal en 
la realzzaclOn del plan en lafase eJecutIva" (Jescheck, Hans Hemnch, Tratado de Derecho Penal, 
Parte General, Ed Comares, Granada, pag 611) 

Para finalIZar resulta ITI1portante destacar la ITI1portanCIa que reVIste para Guatemala -como para muchos 
pruses de LatInoamenca- el desarrollo y aphcacIOn de la autona mediata a traves de aparatos orgaruzados 
de poder, ya que resulta una herrarmenta de VItal ITI1portanCIa para el Juzgarmento y sanCIOn de aquellas 
personas responsables de los graves cnmenes cometIdos contra su poblacIOn 
La herrarmenta esta a dlSposlcIOn Esta en la voluntad de los operadores del SIstema de JustICia utIhzarla 
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Teoría General de los Recursos en Materia Penal 

Por Dr Antonio Narvaez Rodríguez 

1 PlanteamIento 

La ConstItucIOn PohtIca de la Repubhca de Guatemala consagra en su art 211 el pnnCIpIO del derecho 
al recurso, cualqUlera que sea el orden junsdIccIOnal de que se trate, lImitando, no obstante, dIcha 
prerrogatIva de las partes a la eXIstenCia corno maxnno de una doble mstancIa en toda clase de procesos 

Se posIbIlIta asI el establec1ffi1ento de un sIstema de garantIas procesales que responde y da conterudo 
especIfico al derecho fundamental a la lIbertad de aCClOn consagrado en el art 5 de la ConstItuclOn y, 
sobre todo, tratandose del proceson penal, a los derechos de defensa y a la presunclOn de mOcenCIa, en 
cuanto que por la VIa del recurso a una mstanCIa supenor se garantIza la efectIva actuaClOn de los Organos 
JunsdIcclOnales y, sobre todo, el derecho al debIdo proceso, pIeza clave del sIstema de eqUlhbnos que 
caractenza cualqUler tIpo de proceso dentro de un Estado democratIco 

Pues bIen SI partImOS de esta Idea tan absolutamente basIca y pnrnana habra que convernr que, 
cualqUlera que sea el Orden JunsdIcclOnal de que se trate, pero sobre todo del penal, la ImpugnaclOn debe 
entenderse como un acto de parte, mas concretamente, corno el acto de la parte que se SIente pelJudIcada 
por la IlegalIdad o m]ustIcIa que para ella se contIene en una resoluclOn JUdICIal 

Esa IlegalIdad, mJustIcIa o pelJUlcIo es lo que legItIma pretender la nuhdad o la reSCISlOn, o SI queremos, 
SImplemente la sustItucIOn de la resoluclOn Impugnada 

En todos los Ordenes JUrISdICCIOnales, el terrnmo recurso debera tener ellTIlsmo sentIdo pues, en 
defirutIva, no es otra cosa que el acto de parte que, frente a una resoluclOn Impugnable, pIde la actuaClOn 
de la Ley a su favor, y esa actuaCIOn conlleva una nueva resoluclOn que, o bIen confirma la recumda, o 
bIen la sustItuye por otra mas acertada y adecuada 

En tal sentIdo cabe deCIr que en cualqUler tlO de recursos pueden hallarse dos conterudos que, en funclOn 
de los mtreses de la parte que los ejerCIta, pueden concurrrr o tan solo marufestarse uno de ellos AsI en 
cualqUler SIstema de ImpugnaCIOnes es pOSIble encontrar, de una parte, lo que podemos llamar el 
conterudo ImpugnatIvo en sentIdo estncto, esto es aquel que se dmge a la obtenclOn de la nulIdad o 
reSCISIon de la resoluclOn JUdICIal, por reputarla contrana a la legalIdad Y de otro lado, junto a la antenor 
finalIdad, el recurso tambIen puede responder a la Idea de que constItuye, tambIen un verdadero medIO 
de gravamen en cuanto que se dmge a obtener una nueva resoluclOn JUdICIal que sustItuya a la pnrnera 
con la que nos sentImOS agraViados, pelJudIcados o SImplemente dIsconformes 
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Es eVIdente que en la practIca no tIene por que concumr ambas finalIdades, aunque SI debe hacerlo al 
menos una de ellas ASI, es posIble recumr una deterrnmada resolucIOn, por ejemplo denegatona de una 
dIlIgencia de prueba antIcIpada, por reputarla mnecesana el Juez de Pnmera InstanCia Penal para el 
esclarecImIento de unos hechos dentro de la Fase Preparatona de InveStIgacIOn y en tal caso el recurso 
de apelaclOn que pudIera mterponerse respondena umcamente a la segunda de las finalIdades persegrudas 
por el medIO ImpugnatIvo utIlIzado, pero no a la pnmera de ellas, por cuanto tan legal podna ser la 
autonzaclOn JudIcial para su practIca como la dIctada para su denegacIOn, SIempre que estuVIere 
sufiCIentemente fundamentada En otros casos, sm embargo, ambas finalIdades podnan concurnr, como 
ocurre, por ejemplo, ante la resolucIOn JUdICIal denegatona de la mcoaClOn de un procedImIento abrevIado 
cuando se apreCIa la concurrenCia de todos los reqUiSItos eXIgIdos por el art 464 del COdIgO Procesal 
Penal 

n La doble mstancla 

CualqUier aproxnnacIOn a los recursos contra sentencIas y, en general, contra cualqUier otra resoluclOn 
JUdICIal, nos oblIga a abordar la problematIca sobre la doble mstancIa, es deCIr, a la necesIdad de un doble 
enjUiCIamIento de los hechos para asegurar la realIzacIOn de la JustICia 

En la JunsdIcclOn penal esa neceSIdad es, SI cabe, mas patente por los bIenes JundlCos que resultan 
afectados por las resolucIOnes JudICIales (lIbertad personal, presuncIOn de mocenCIa, tutela JUdICIal 
efectIva, defensa, debIdo proceso, etc ), de ah! que, tanto en el Derecho Comparado, como en el propIO 
naCIOnal de Guatemala, se haya SUSCItado una VIva polemlCa respecto del contel11do que haya de darse 
a ese pnnCIpIO que, como se ha antICIpado, aparece reconocIdo por el art 211 de la ConstItucIOn 

ASI para deterrnmados OrdenamIentos JundICOS I , la doble mstanCIa es mterpretada en su aceptacIOn mas 
amplIa, esto es, permItIendo al Organo JunsdIccIOnal supenor una total valoracIOn de la prueba realizada 
en la mstanCIa mfenor, de tal manera que el Tnbunal ad quem, puede conocer, no solamente de los VICIOS 
de procedmIento o de erronea aphcacIOn de las normas JundICas, smo tamblen corregIr las apreCIacIones 
que el antenor hubIese extrrudo de la prueba ante el practIcada en el acto del debate oral 

J Como, por ejemplo el Español en lo que se refiere al recurso de apelaCIón que puede mterponerse contra 
sentenCIaS dIctadas por Jueces de lo Penal umpersonales (art 795 de la Ley de EnjUICIamIento Cnmmal española) 
en el denommado procedImIento abreVIado, segUIdo por delItos castIgados con pena pnvatIva de lIbertad de hasta 3 
años (Hay que señalar que la naturaleza de este tIpO de procedmlento no es semejante a la del procedImIento 
abreVIado guatemalteco, a pesar de su denommaclOn toda vez que en el Derecho Español, el procedImIento se 
aplIca a toda clase de delIto que en el Codlgo Penal Español de 1995 tengan señalada pena mfenor a la mdlcada de 
hasta tres años haya o no prevIO acuerdo de conformIdad con la defensa, mIentras que los reqUIsItos de 
admISIbIlIdad del art 464 del Codlgo Procesal Penal guatemalteco eXIgen el acuerdo del Imputado y de su defensor 
con la admlSlon del hecho descnto por la acusaclOn y su partlclpaclOn en el) 
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Es mas, mcluso bajo detennmadas cIrcunstancIas es posIble la practIca de cIertos medIos de prueba que 
no pudIeron llevarse a efecto en la etapa antenor, bIen por lffipOSIbIhdad pracTIca para ello bIen por 
desconoclIlliento de su e'CIstenCIa en el momento procesal en que teman que haber sIdo realIzados, bIen, 
cuando hubIere SIdo erroneamente madmItlda su praCtIca, ajUICIO del Tnbunal supenor 

Tal opcIOn, sm duda, supone una lffiportante garantIa para las partes, en espeCIal para la del smdIcado, 
por cuanto que permIte que un segundo Organo JunsdIccIOnal pueda comprobar que el antenor ha 
valorado la prueba con cntenos de 10gIca y de acuerdo a las maxnnas de la expenenCIa y de la sana cntlca 
razonada 

Se argumenta en senTIdo contrano a esta amphacIOn de las facultades reVIsoras del Tnbunal Supenor en 
el senTIdo de que ello conllevana una verdadera desapancIOn del pnnCIpIO de mmedIaCIOn, toda vez que 
un Organo JunsdIccIOnal, que no ha terudo ante SI todo el conjunto de la prueba practIcada en el debate 
y que, por tanto, no ha VIstO m los gestos del acusado m de los tesTIgos m tampoco las mil y una 
mferencIas que es posIble dedUCIr del plenano, realIza una nueva reVISIon de todo el acervo probatono 
pudIendo llegar a una decIsIOn totalmente contrana a la del mfenor Pues bIen, tal alegacIOn es rebaTIda 
por los partldanos de una concepCIOn ampha de la doble mstanCIa SI se realIza una correcta 
documentacIOn del JUICIO oral, de tal manera que toda la nqueza y espontaneIdad que le caractenza 
pudiera quedar reflejada en el acta que fuere levantada al efecto Tal CIrcunstanCIa reducma notablemente 
las posIbhdades de un error de apreCIaCIOn de la prueba por parte del Tnbunal Supenor 

Frente al antenor planteamIento, se halla el de los que postulan una concepCIOn mucho mas restrmgIda 
de este derecho al doble examen del caso por dos Organos JunsdIccIOnales dIstmtos 

Al ya CItado argumento de la neceSIdad de preservar el pnnCIpIO de mmedIaCIOn se unman otros dos que 
podemos smtetIzar de la SIgUIente forma 

1 En pflll1era lugar, los Convemos InternaCIOnales al uso, reconOCIdos por la Repubhca de 
Guatemala, Pacto InternaCIOnal de Derechos CiVIles y PohTICOS de Nueva York y Carta de San 
Jose2

, al refemse a este derecho urucamente eXigen que todo condenado a una pena, tenga 
derecho a que el fallo condenatono y la pena que se le haya lffipuesto, sean sometIdas a un 
Tnbunal Supenor Por consIgUIente, dentro de los reqUIsItos eXigIdos por dIchas normas 
convenCIOnales no se extIenden a la neceSIdad de una nueva reVISIon de la prueba por parte del 
Tnbunal, smo slffiplemente a una correCCIOn de la calrficaCIOnjundlca que contenga la sentenCIa 
dictada por el Organo mfenor 

2 Tamblen, en Europa el art 2 1 del ConvenIo Europeo de ProtecclOn de los Derechos Humanos firmado 
en Roma el 4 de nOVIembre de 1950 
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II Y, en segundo tenmno, porque, en todo caso, se entIende que, dentro del proceso penal, la 
pOSlCIon de las partes no es eqmhbrada AsI, frente al Estado que ejerce elIUS pumendI con toda 
clase de memos personales, matenales y econOmICOS a su favor para realIzar una mvestIgacIOn 
y ejercItar la acusaCIOn, se encuentra la poslclon claramente desfavorable del Imputado, que 
mficIlmente podra contrarrestar los elementos mculpatonos de su oponente Por ello, se entIende 
y asI lo reconocen, tamblen, las antenores normas mtemacIOnales, que el derecho a la doble 
InStanCIa debe corresponder exclUSIvamente a la defensa, para contrarrestar de alguna forma la 
pOSIClon desequllbrada a su favor, de las acusaCIOnes 

Tales razonamIentos llevan a la conclusIOn de establecer un SIstema de ImpugnaCIOnes dentro del proceso 
penal, como ocurre en el caso del Comgo Procesal Penal de Guatemala, de que los mas Importantes 
recursos contra las sentencIs, como son el de apelaclOn espeCIal y el de casaclOn, contengan una sene de 
motIvos, tanto de forma como de fondo, que esten preponderantemente onentados en beneficIo de los 
mtereses de la defensa, dlfucultando por consIguIente, los cauces del Mnnsteno PublIco para recumr las 
sentenclas absolutonas dIctadas, e ImpIdIendo a los Tnbunales Supenores realIzar una nueva valoraclOn 
de la prueba para mctar un pronuncIamIento condena tono, salvo que, por declaraclOn de nulIdad de la 
mIsma, y ante la meXIstenCIa de otro memo deprueba que hubIera POdIdo practIcarse en el debate, se 
VIera oblIgado a mctar sentenCIa absolutona, al no haber quedado afectada la presumon de mocenCIa del 
smmcado 

Tal declslOn, adoptada por el LegIslador se aJusta, por consIguIente, al espmtu de las normas 
mtemaclOnales convementemente ratIficadas por la Repubhca de Guatemala y, en consecuenCIa, resultan 
conformes a este derecho, como marufestaclOn del debIdo proceso 

ID Clases de Recursos 

F malmente, resulta convemente establecer en este trabaJ o mtroductono dIferentes cntenos clasIficadores 
para clarIficar la naturaleza Junmca de cada uno de los recursos que aparecen configurados en el COdlgO 
Procesal Penal de Guatemala DIstIngmremos, por tanto, los SIguIentes cntenos como mas Importantes 

II AtendIendo a su naturaleza JundICa, los recursos puede clasIficarse en Ordmanos y 
ExtraordInanos Los pnmeros son aquellos en que los motIVOS no estan tasados, es deCIr, que 
puede mterponerse por cualesqmera razones que asIStan a la parte que estIme que su posIcIOn 
procesal ha resultado agraVIada con la resoluclOn JUdICIal pudIendo realIzarse por el Tnbunal 
Supenor una completa reVlSlOn, no solo Jundlca srno tamblen factIca, de lo realIzado por el 
rnfenor illlentras que los extraordrnanos umcamente pueden ser rnterpuestos cuando se apoyen 
en los motIvos que aparecen recogIdos en la Ley procesal, afectando exclUSIvamente a correCClOn 
de errores de Derecho, ya sea sustantIVO o procesal, que se hayan apreCIado 
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b 

C 

Ejemplo de recurso ordInarIo sena el de ApelacIOn contra Autos del Juez de Pnmera InstancIa 
o contra las SentencIas dIctadas por ellTIlsmo en el ProcedImIento AbrevIado (arto 404 del 
COdIgo Procesal Penal) lTIlentras que el recurso de casacIOn sena de caracter extraordInano 

Tomando en consIderacIOn sus efectos, los recursos pueden ser, de una parte, no devolutIvos o 
devolutIvos Son no devolutIvos aquellos recursos en que el organo JunschcclOnal competente 
para su resolucIOn es ellTIlsmo que el que chcto la resolUCIOn illlcIaImente Impuganada AsI, por 
ejemplo, el recurso de queja o el de apelacIOn, son devolutIvos mIentras que el de reposIcIon es 
no devolutIvo Y de otro lado, con o sm efectos suspensIVOS, segun que 10 resuelto por el 
Tnbunal mfenor quede en suspenso en lo que atañe a su eJecuclOn o que, por el contrarIo, la 
decIsIOn de chcho Tnbunal se ejecute prOVISIOnalmente, con las corresponchentes garantIas para 
el ejecutado de resarClIDlento del perJUICIO en caso de ser favorable la postenor resolucIOn del 
Tnbunal Supenor, hsta tanto reCaIga la declsIonJudIcIal definItIva Con caracter general, el arto 
401 del COdIgO Procesal Penal establece que "la mterposIcIOn de un recurso suspendera la 
eJeCUCIOn umcamente en los delItos de grave Impacto SOCIal y pelIgrosIdad del smchcado, salvo 
que expresamente se dIsponga lo contrarIO o se hayan desvanecIdo los mdIcIos razonables de 
cTIlTIlnalIdad" Por consIgUIente, en pnncIpIO la mterposIclOn de cualqUIera de los recursos 
estableCIdos legalmente no suspende la ejeCUCIOn de lo resuelto por un Tnbunal, aunque, en aras 
de conservar la JustICIa matenal, SI se establecen excepcIOnes que, como tales, han de estar 
sufiCIentemente JustIficadas 

Fmalmente, teruendo en cuenta el momento procesal en que se mterponen, cabe hablar de 
recursos contra resolucIOnes mterlocutonas, entendIendo por tales los que se mterponen durante 
la tramItacIOn del proceso, y de recursos contra resolucIOnes definItIvas, reputando por tales los 
que se fonnalIzan contra las resolucIOnes que ponen tefIDlllo al proceso Ejemplo de los 
pnmeros, pueden ser los recursos de repOSIClon o de queja, mIentras que, de los segundos, los 
ejemplos mas Importantes son los recursos de apelacIOn espeCIal o de casacIon Hay algunos 
recursos que tendnan un caracter mIXto, como es el caso del recurso apelacIOn que puede 
mterponerse contra una resoluCIOn JUdICIal dIfinItIva, como pueda ser el que es pOSIble fonnalIZar 
contra un auto defirutIvo dIctado por unjuez de ejeCUCIOn, o meramente mterlocutono, como es 
el que se puede mterponer contra un auto del juez de Pnmera InstanCIa denegando la practIca de 
una prueba antICIpada 
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La Casación 

El recurso de casacIOn nace como un remedIO democratIco para asegurar la SUJeCCIOn de los Jueces al 
pnnCIpIO de legahdad 

Pues bIen, revestIdos los Jueces, en cuanto mtegrantes del Orgarusmo JUdICIal, de las notas clasICas de 
mdependencIa, tanto funcIOnal como econOmIca, de no remOClOn de mIembros del Orgamsmo JUdICIal 
salvo los casos estableCIdos por la Ley y de SUJeccIOn uruca a la ConstItucIOn y alIIDpeno de la Ley (arts 
203 y ss De la ConstltucIOn), surge la necesIdad de que las mterpretacIOnes que de la Ley puedan realIZar 
los dIstIntos Trubunales se urufiquen en otro Tnbunal, la Corte Suprema, uruca para toda la NacIOn 

MedIante el recurso de casaCIOn, nos dIce Almagro 1, "se pretendIo consegurr la mejor SUJeCCIOn de los 
Jueces al cumphmIento y observanCIa de las Leyes en su aphcacIOn, medIante el estableclffilento de un 
llnlCO Organo, que deVInO JUTIsdIccIOnal, del maxnno rango Y J erarqUla, encargado de la refenda funCIOn, 
asegurando la umformIdad de la mterpretacIOn JUdICIal, con anulacIOn, en su caso, de las sentenCIas 
recurndas " 

La CasacIOn, como modalIdad de recurso extraordmano, tuvo su ongen en el Derecho Frances "creado 
para mantener a los Organos JunsdIcclOnales en el marco constItucIOnal del sometlmIento a la Ley, y a 
cuyo cometIdo pronto vmo a añadIrse la umficacIOn de la mterpre-
taclOn"2 

La CasaclOn, pues, debe cumplIr esenCIalmente dos finalIdades 

1 De una parte constItuye la maxIma garantm del sometlffilento de los Organos JudICIales al 
Impeno de la Ley, pues la Corte Suprema se enge en el Organo supremo mterpretatIvo de 

las Leyes 

2 Y de otro lado en mtIma conehlon con la antenor, debe contnbUlr a la umficaclOn de la 
doctnna mterpretatIva de las Leyes, anulando cuantas resolUCIOnes JudICIales se dIcten al margen 
de los cntenos umficadores estableCIdos or su doctnna 

11 Naturaleza 

El recurso que analizamos es un recurso extraordmano y devolutIvo, que es pOSIble fonnalI
zar contra las sentenCIas y autos defirntIvos dIctados por las Cortes de ApelacIOn que resuel-
van los recursos de apelaclOn espeCIal o, en SU caso, de apelaclOn dIctados por los Jueves de 1 a InstanCIa, 
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en los supuestos que aparecen recogIdos en el art 437 del COdIgO Procesal Penal 

El recurso de casaclOn no es una nueva rnstancIa, dado su caracter extraordmano, pues no reVIsa el hecho 
juzgado, srno que esta encarnmado, como se ha expuesto, a la aphcacIOn del derecho sutantIvo y procesal, 
y esta dado, como rnmca Bamentos 3, "en exclUSIVO rnteres de la ley y la JustiCIa", quedando a 
rusposIclon de las partes para su rnterposIcIOn 

111 Motivos 

Los motivos por los que puede ser rnterpuesto aparecen, Igualmente, tasados en la nonna procesal, 
rustmgmendose entre mOTIVOS de fonna y de fondo (arts 440 y 441 Comgo Procesal Penal) 

Los motivos de fonna reconocIdos en el COdIgO Procesal Penal aluden a las dIferentes rrregulandades 
procesales en que puede rncurnr un Tnbunal a la hora de dICtar sentencia ASI, tenemos los sIgmentes 
VICIOS que aparecen como susceptibles de rnterposlcIOn del recurso 

1 

2 

3 

En pnmer lugar, tenemos la denommada por la doctrma procesal "Incongruencia OmISIVa", que 
se produce desde el ITIlsmo momento en que el Tnbunal de mstancIa no resuelve todas las 
pretensIOnes alegadas por las partes (arts 440, 10 COdIgO Procesal Penal) Tal eventualIdad, 
que, a veces, se solapa con motivos de fondo, tiene lugar cuando, por ejemplo, el Mnusteno 
Pubhco rnc1uye en su escnto de acusaClOn un tipo penal dedUCIdo de los hechos cometidos por 
los srndlcados que no obtiene respuesta en la sentenCIa, es deCIr, que el Tnbunal de Sentencia y, 
mas tarde, la Corte de ApelacIOn no decIde SI estImarlo probado o no probado, o bIen rncluye 
la acusaCIOn por un delIto o pIde una CIrcunstanCia modIficatIva de la responsabIlIdad cnmmal 
respecto de la cual no emIte mngun pronuncIarmento 

En segundo termtno, el art 440 ap 20 contempla otra rrregulandad procesal que podnamos 
denoIIDnar como de absoluta "oscundad factIca o JundIca" y que tiene lugar, cuando los hechos 
que declara probados o los fundamentos jundICOS dedUCIdos de tales hechos, estan lo 
suficIentemente confusos como para no poder deterrnmar ru que es lo que ocumo, ru qUIen 
partICIpO en lo que ocumo, ru como se prodUJO dIcha partIcIpacIOn en lo que ocumo En 
defirutrva, las resolUCIOnes JudICIales en que no es pOSIble determmar el orden cronologIco de los 
hechos ru qUIenes se VIeron ImplIcados o bIen los razonarmentos dedUCIdos de los hechos son 
totalmente IlOgICOS, arbItranos o mcursos en error, podran servIr de fundamento para artIcular un 
recurso basado en este motivo 

El tercero de los motIVOS de forma alude a la "marnfiesta contradIcclOn" entre dos o mas hechos 
de los declarados probados, facIlmente dedUCIble del relato de hechos probados de la Sentencia 
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5 

6 

Esta contramccIOn ha de ser "marnfiesta" es decIr, clara, patente y que, ademas, conlleve 
Inlportantes consecuenCIas para la resolucIOn final del caso Pensemos, por ejemplo, en el 
supuesto de que la sentenCIa destaca como probado que la vIctIn1a fallecIO de un dIsparo en la 
cabeza causado por un proyecTIl de pIstola y que en otro apartado del relato de hechos probados 
se detennme que, segun rnfonne de necropsIa, en reahdad el fallecInllento tuvo lugar como 
consecuenCIa de un proyectIl de M -16, que Inlpacto en el corazon de la VIctIn1a Es eVIdent que, 
SI en el curso de una balacera entre los srndlCados y la POhCIa, un tercero ajeno al hecho resulta 
alcanzado por una bala permda, que puede proverur de uno u otro bando de los enfrentados, las 
consecuenCIas JUfldICas seran dIferentes IS el proyectIl era de la PohcIa o de los srnmcados En 
consecuenCIa, tal contramccIOn puede detennmar en algun caso Inlportantes repercusIOnes para 
la suerte de los acusados 

La cuarta modalIdad de error rn mmcando se refiere a la rnclusIOn en el relato de los probados, 
de un hecho mstrnto de aquel del que era acusado el srnmcado Este supuesto es totalmente 
mferente del rnc1Uldo en el apartado 4 0 de los mOTIVOS de fondo BaslCamente, la dIferenCIa 
resIde en que en el mOTIVO que estumamos el relato facTIco ha de ser dtstrnto, rmentras que en el 
mOTIVO de fondo se alude a una parte del relato de hechos que, no habIendo quedado acredttado, 
sm embargo SI es terndo en cuenta para ermtrr un pronunCIamIento condenatono o absolutono 
Pongamos un eJ de la dIferenCIa EstarIamos ante un mOTIVO de fonna SI se destaca en el apartado 
de hechos probados que el srndIcado penetre en la VIVIenda de X y le dto muerte con una pIstola, 
cuando la acusaCIon del MlnIsteno PublIco conterna hechos totalmente dtferentes Por eJ que el 
smmcado habIa sustraIdo a punta de pIstola un carro propIedad de X Como se ve, los hechos 
son totalmente dIferentes y en nada se parecen el uno al otro En cambIo, el error de fondo de 
la sentenCIa podna consIstrr en que, parTIendo del rmsmo hecho de la acusacIOn, por ejemplo el 
ya señalado de que el srnmcado habIa sustrrudo el carro propIedad de X a punta de pIstola, 
agregando que se encontraba muy tomado cuando lo mzo, CIrcunstanCIa esta que no habIa SIdo 
ternda como probada por el Tnbunal de SentencIa 

El qurnto mOTIVO por defectos fonnales aTIende a un cnteno de orden publIco como es el del 
estrIcto respeto a los pnnCIpIOS de competencIa, en este caso exclUSIvamente por razon de la 
matena, de tal manera que los defectos que en la detennmacIOn de la competencIa terntonal o 
funCIOnal pudIeran ser aprecIados por alguna de las partes no constItuyen en SI rmsmos mOTIVos 
de casacIOn por defectos de fonna sm que, por consIgUIente, puedan servrr de fundamento a un 
memonal de casaCIOn al respecto 

Fmalmente, el sexto y ultImo tImo motIVO de fonna oblIga, para detennmar su conterndo, a 
remontarse al conjunto de reqUlsItos que debe observar el Tnbunal al dICtar sentencIa y que 
VIenen especIficados en el art 394 del Comgo Procesal Penal Senan, pues, los rmsmos motIVOS 
de fonna absolutos que legItll11an para la mterposIclOn del recurso de apelaclOn espeCIal y para 
los que no se preCIsa conSignar la oportuna protesta 
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Por su parte, los motIvos de fondo aparecen especrficados en los cmco apartados del SIguIente art 441 
del COdIgO Procesal Penal ASI 

1 Los contemdos en los apartados 10 y 20 del cItado precepto podnamos agruparlos en la 
denornmada categona de los "errores de derecho", por cuanto el pnmero de ellos nace de la 
eqUIvocada resolucIOn JUdICIal que estImo como delIto un hecho que no lo era, (pensemos, por 
ejemplo, en el supuesto del Tnbunal que condena por estafa un hecho de sImple mcumplImIento 
contractual CIVIl generador de una deuda pero sm que se haya aprecIado el elemento esenCIal de 
la estafa que es el engaño) O bIen, el supuesto de erronea tIprficacIOn de un hecho dehctIvo Por 
ejemplo, calIficar como hurto 10 que es apropIaCIOn mdebIda 

2 Una vanante de la antenor modalIdad de error de derecho se refiere, mas que al hecho en SI 
mIsmo consIderado (que contemplan las antenores) a las CIrCunstanCIas modIficatIVas de la 
responsabIhdad cnrnmal que puedan concurnr en el SIndICado o en la eJeCUCIOn del hecho 
dehctIvo Es deCIr, el tercero de los motIvos tIende a corregIr los errores JundIcos cometIdos por 
la sentenCIa de InstanCIa refendos a las CIrCunStanCIas que rodean al hecho que en SI es delIctIvo, 
pero no al hecho mIsmo ASI, como destaca el CodIgo Procesal Penal La concurenCIa de una 
eXImente o cualqUIer otro motIvo fundado que hubIere concurndo en el smdIcado y que en 
CIrCunstanCIas normales habnan avocado defimtIvamente a la absoluclOn o al sobreseImIento, no 
han SIdo temdas en cuenta por el Organo JUdIaCIal de la InstanCIa, que ha emItIdo, por ello, una 
sentenCIa condenatona (La COmISIOn de un delIto de robo agravado por qUIen esta dIagnostIcado 
de una esqUIzofrema paranOlde debe conllevar la absolucIOn del SIndIcado, sm pel)UIcIo de 
aquellas medIdas de segurIdad que se conSIderen necesanas para el aseguramIento de que no va 
a volver a delmqurr como pudIera ser su InternamIento en un centro pSIqUIatnco especIalIzado) 

3 En el apartado 40 de los motIvos de fondo se contIene un supuesto de error de derecho propICIado 
por una desVIacIOn del respeto a los hechos probados declarados por el Tnbunal de SentencIa 
Tal y como VIene redactado el preepto este VICIO de fondo urncamente puede ser cometIdo por 
la Sala de ApelacIOn al resolver el recurso de apelacIOn espeCIal en el procedImIento ordmano 
Pues, en el procedImIento abreVIado, la sentenCIa es dIctada por un Organo Umpersonal como 
es el Juez de la InstancIa, pareCIendo dedUCIrse del texto lIteral de la norma que la resolucIOn 
haya SIdo dIctada por un Organo ColegIado y no urnpersonal, por consIgruente, de forma 
exclUSIVa, el "Tnbunal de SentencIa" 

4 FmaImente, baJO la rubnca del 50 apartado de este art 441 se contIene un ultImo motIVO de 
casaclOn que perrmte la utIhzacIOn de este recurso extraordInano en los casos de rnfraccIOnde 
normas constItuCIOnales, preponderantemente derechos fundamentales de los recogIdos en el 
CapItulo 1 del TItulo II de la ConstItuclOn PolItlca de la RepublIca, asI como de aquellos 
preceptos legales cuando de una erronea mterpretacIOn, mdebIda aplIcacIOn, o falta de ella, haya 
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terudo InfluencIa deCISIva en la parte resoluuva de la SentenCIa o Auto defiruuvo 

Constltuye este ulumo motIVO, por su mdeterrnmacIOn en la delImItacIOn, un verdadero "cajon de sastre" 
que penmte la posIbIlIdad deartIcular recursos de casacIOn por los motlvos mas vanados, aunque entlendo 
que su ambIto debe restrmgIrse a la apreCIaCIOn de InfracIOnes a derechos fundamentales, como podnan 
ser las de graves megulandades en la conseCUCIOn de pruebas, que afectanan al derecho al debIdo 
proceso, vulneracIOn del prmcIpIO acusatono, mfraccIOn del derecho a la presuncIOn de InocenCIa, 
derecho de defensa, etc 

IV Efectos 

Fmalmente, analIzaremos los efectos de la sentenCIa dIctada por la Corte Suprema en los recursos de 
casacIOn que hayan superado el prevIO tramIte de adrrusIOn 

Los efectos seran dIsTIntos segun que el motIVO aprecIado lo sea de fondo o de forma 

En el pnmero de los casos, el art 447 CodIgo Procesal Penal penmte que el Alto Tnbunal case la 
resolucIOn antenor Impuganada y dIcte la que estIme procedente en funcIOn de lo dIspuesto en la Ley 
ConstItuye, SIn duda, la decIsIon mas lmportante, pues SIrVe, no solo para la resolucIOn defiruuva del 
supuesto de hecho planteado y de la pretensIOn de la parte que asI la sostuvo ante dIcho Tnbunal, SInO 
tambIen para establecer la necesana doctrma junsprudencIal uruforme de mterpretacIOn de las leyes 
penales que han de VIncular a los Organos JudICIales mfenores 

Por su parte, en el caso de que el Alto Tnbunal haya aprecIado la eXistenCIa de una grave megulandad 
procesal comeuda en la sentenCIa o auto defIruuvo, lo que hara sera anular la precItada resolucIOn y, 
conforme deterrnma el art 448 COdIgO Procesal Penal, "reenvIara" nuevamente al Tnbunal de 
procedenCIa para que dIcte una nueva resolucIOn SIn los VICIOS formales que aquel hubIera aprecIado 

V Recurso de Casación en los casos de pena de muerte 

El COdIgO Procesal Penal, con buen cnteno, establece una regulacIOn sIngular, desprovIsta de todo 
formalIsmo, para los supuestos en que por parte de los Organos JudICIales Infenores se hubIere condenado 
a muerte al smdlcado, respondIendo, asl, al mandato constltucIOnal conte-
rudo en el art 18 de la ConstItucIOn 

Dado el caracter de esta pena, cuyo crunplImlento y ejeCUCIOn resulta postenormente InmodIficable para 
el SIndIcado, el art 452 COdlgO Procesal Penal regula un recurso de casacIOn que, en aras de preservar 
un prmClpIO de JUSUCIa matenal, pIerde todas las notas que le son caractenstIcas, tales como su ngIdo 
formalIsmo, ImpOSIbIlIdad de reVlSlOn de los hechos o caracter IIrmtado y tasado de los motIVOS 
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El recurso, pues, se concIbe como una modalIdad unpugnatIva srngular apoyada en la necesIdad de 
conceder una ultIma oporturudad de reVIsar toda la causa antes del desenlace fatal que conlleva la 
eJeCUClOn de la pena unpuesta 

Por ello, se permIte que el recurso pueda ser rnterpuesto srn necesIdad de formalIdad alguna, por escnto 
o rncluso telegraficamente La Corte Suprema queda desde ese momento oblIgada a su admIslOn (asIlo 
eXIge el art 18 de la ConstItuclOn, que señala que el recurso de casaclOn ItsIempre sera admItido para su 
tramItelt) reVIsar, no solo la sentenCIa dIctada, srno toda la causa para constatar SI ha eXIstIdo prueba 
sufiCIente que haya permItido declarar unos hechos probados como delIctivos y merecedores de la pena 
capItal nnpuesta, asl como SI la prueba acredItada se ha extendIdo al esc1areclffilento de la pamcIpaclOn 
del srndIcado en aquellos 

Para garantIzar aun mas el derecho de defensa del nnputado se le permIte, una vez rnterpuesto el recurso, 
explIcar razonadamente y por escnto los motIVOS de su recurso EntIendo que el Inlsmo debe ser 
redactado por abogado para asl fortalecer este ultnno derecho que le queda antes de sufnr la eJeCUClOn 
de la sentenCIa 
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LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA 

Juan Marcos Rlvero Sánchez 
Letrado de la Sala de CasacIOn CIVIl 

Profesor de la UruversIdad de Costa RIca 

Sumano 1 - mtroduccIOn 2 -LegItnnacIOn actIva 21 El dammficado 22 Los herederos y legatarIos 
2 3 La suceSIOn 2 4 El beneficIano de prestaCIOnes personales 2 5 HIpotesIs de legrbmacIOn actIva no 
contempladas en el artIculo 37 del nuevo COdIgO Procesal Penal 3 LegItImacIOn pasIva 3 1 Autores 
y partIcIpes 3 2 El responsable CIVIl solIdano 3 3 Responsable subsIdIano? 3 4 El problema de los 
herederos del responsable cIvIl 4 - ConclusIOn 

1 INTRODUCCIÓN 

Al problema de cuales sUjetos se encuentran legItImados, tanto desde el punto de VIsta actIvo como 
pasIvO, para mterponer la aCCIOn CIVIl resarcItona, da respuesta el artIculo 37 del nuevo COdIgO Procesal 
Penal, el cual dIspone 

"La aCClOn CIVIl para restItuIr el objeto matenal del hecho pumble, asI como la reparaCIOn de los 
daños y pelJUIcIOs causados, podra ser ejerCIda por el darnruficado, sus herederos, sus legatarIos, la 
suceSIOn o por el beneficIano en el caso de pretensIOnes personales, contra los autores del hecho pumble 
y partICIpes en el y, en su caso, contra el CIVIlmente responsable" 

Esta norma plantea una gran sene de mterrogantes desde la perspectIva de la legItnnaCIOn actIva 
y pasIva para hacer valer la aCCIOn CIVIl resarcItona en sede penal Las pagmas que SIguen estan 
destInadas al estudIO de estos problemas, a fin de ensayar pOSIbles VIas de solucIOn 

2 LEGITIMACION ACTIVA 

LegItImados desde la perspectIva actIva son, entonces y con arreglo a la norma CItada, el 
darnruficado, sus herederos, sus legatanos, la suceSIOn o el beneficIano SI se tratare de prestaCIOnes de 
prestaCIOnes personales 

2 1 El dammficado 

En pnmer lugar debe deterrnmarse qUIen es el darnruficado El artIculo 37 del COdIgO Procesal 
no lo espeCIfica, como tampoco lo haCia el COdIgO de procedImIentos Penales de 1973 en su artIculo 9, 
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que tambIen UtIlIZa el rrnsmo concepto de damnIficado 

En abstracto, hay dos posIbIlIdades de mterpretacIOn Una consIste en consIderar que dammficado 
es solo el sUjeto pasIVO del delIto En este caso, se excluye de la defirucIOn a todos aquellos que, a pesar 
de haber sIdo afectados por el delIto, no desempeñaron del rol de sUjeto pasIVO de la aCCIOn dehctuosa 

Una segunda posIbilidad de mterpretar el concepto se encamma en el sentIdo de consIderar como 
dammficado a todo SUjeto negatIvamente afectado por el delIto, aun cuando no sea el sUjeto pasIVO o 
VICtIma En este caso, por ejemplo, los luJOS de una persona que haya SIdo asesmada senan damruficados 
por el delIto, a pesar de no figurar como sUjetos pasIVOS del hOmICIdIo 

Lo correcto es estImar que el concepto amplIo de dammficado se JustIfica porque las normas 
JundICas deben mterpretarse de manera que facIlIten el acceso a la JUStICIa, de forma tal que se elImInen 
los obstaculos que esten en el carrnno a la obtencIOn de una reparaCIOn plenana de los daños sufndos 
(Conf Art 41 de la ConstItucIOn PolItIca) No queda otra posIbIlIdad de mterpretacIOn, pues SI no se 
deJana por fuera a todos los sujetos que, sm ser VICtImas ID sus herederos, han resultado negatlVamente 
afectados por el delIto 

Lo antenor es claro desde la perspectIva teonca, donde es perfectamente pOSIble dIstrngurr entre 
sUjeto pasIVO del delIto y darnruficado por el hecho pumble 

El problema se presenta de lege lata, pues el nuevo COdIgO Procesal Penal Juega con tres 
conceptos dIstmtos El de darnruficado, el de vIctIma y el de ofendIdo, sm que queden del todo colaras 
las relaCIOnes que medIan entre ellos 

El artIculo 70 define qUIen debe consIderarse vIctIma DIcha norma dIspone 

"Se consIdera VIctIma 

a) Al drrectamente ofendIdo por el delIto 

b) Al conyuge, conVIene con mas de dos años de VIda en comun, luJO o padre adoptIVO, pan entes 
dentro del tercer grado de consangmmdad o segundo de afimdad y al heredero declarado JudICIalmente, 
en los delItos cuyo resultado sea la muerte del ofendIdo 

C) A los SOCIOS, asOCIados o mIembros respecto de los dehtos que afectan a una persona JundIca, 
cometIdos por qUIenes la drngen, admlIDstran o controlan 

d) A las asOCIaCIOneS fundaCIOnes y otros entes, en los dehtos que afectan mtereses colectIVOS o 
dIfusos, SIempre que el objeto de la agrupacIOn se vmcule drrectamente con esos mtereses " 
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Como se ve, la antenor redacclOn presenta vanos problemas En pnmer lugar, define como 
VIctnna "al drrectamente ofendIdo por el delIto ti En este caso, se confunde el concepto de ofendIdo 
drrecto con el de SUjeto pasIVO del delIto, sm que se trate de terrmnos smornmos Es pOSIble ser ofendIdo 
dIrecto, sm ser sUjeto pasIVO Por ejemplo alguIen mata a B Su lujo C es claro que no es sUjeto pasIVO 
del delIto, pero SI resulto dIrectamente ofendIdo En realIdad, los sUjetos a qUIen hacen referenCIa los 
mClSOS b), c) y d) del refendo artICulo 70 son, en el fondo, ofendIdos drrectos, aun cuando no son SUjetos 
pasIVOS del delIto 

En segundo lugar, carece de sentIdo que se consIdere SIempre y en todo caso como VIctuna "al 
heredero declarado JudICIalmente, en los delItos cuyo resultado sea la muerte del ofendIdo ti Ello Por 
cuanto en esta sIÍuaclOn solo pueden presentarse dos SItuaCIOnes 1) que el resarCImIento que se pretende 
sea del daño moral o patrImorual que sufrIo el difunto y que mtegra, por tanto, el haber sucesono, en cuyo 
caso no puede consIderarse al heredero como vlctnna, o bIen, el daño cuyo resarCImIento se pretende es 
propIO del heredero, porque lo ha sufudo en sus bIenes mmatenales (sufrnmento por la perdIda del ser 
quendo, por ejemplo), o matenales (prestaCIOnes alImentarIas, por ejemplo), en cuyo caso el heredero es 
propIamente ofendIdo dIrecto del dehto y debe actuar como tal, no como heredero 

El tercer problema es el de deterrmnar que relacIOn medIa entre los conceptos de VIctmIa y 
darnruficado Solo tendencIa1mente puede afirmarse que aquellos que figuran como VICtImas deben ser 
consIderados, ademas, como darnruficados legItnnados para promover la aCCIOn CIVIl resarcItona Pero 
no todos los que deben conSIderarse darnruficados caen dentro del concepto de vIctnna 

La razon se encuentra en la CIrcunstancia de que vICtnnas, en la 10gIca del artIculo 70 de repetIda 
CIta, son el sUjeto pasIVO del delIto (que la norma denornma ImprOpIamente como ofendIdo dIrecto) y 
algunos otros sUjetos mclUIdos en la norma por razones de pohtIca jundIca Pero el artICulo 70 excluye 
del concepto de VIctIma a aquellos darnruficados que no estan contemplados en la redaccIOn del precepto 
de comentan o 

PIensese en el caso de un ti conVIVIente ti con un año y medIo de VIda en comun con la vIctIma del 
hOmICIdIO Naturalmente, es pOSIble que la muerte de la persona con la que conVIVIa le cause un grave 
daño moral, lo que lo legItIma para promover la aCClOn CIvIl resarcItona a tItulo de darnruficado, aun 
cuando no calce en la defirucIOn legal de vlCtIma Una mterpretacIOn dIstmta sena meqUItatIva (y 
eventualmente rnconstItucIOnal por ser un obstaculo para el acceso a la JUStICIa )', ademas, por leSIOnar 
el pnncIpIO de Igualdad) 

El artIculo 70 al hablar del "conVIVIente", no hace dIstmclOnes de sexo Como no debe 
dIstIngUIrSe donde el legIslador no lo hace, debe entenderse que cobIJa la conVIVenCIa tanto entre personas 
de Igual como de dIstmto sexo En todo caso es claro que para efectos de estImar la pretenslOn 
resarcItona es Irrelevante el tIempo que haya durado la conVIVenCIa como el sexo de las personas que 
hayan conVIVIdo Lo Importante es que se haya prodUCIdo efectIvamente un daño real, sea matenal o 
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Por otra parte, notese que el COdlgO Penal vIgente dIspone, en el artIculo 103 mClSO 2), que la 
aCClOn CIVIl esta dmg¡da a la reparaClOn de todo daño asI como a la mdemmzaclOn de los peIJUICIOS 
causados tanto al ofendIdo como a terceros No obstante, el refendo artIculo 37 no habla de terceros 

El problema se presenta, en pnmer lugar, a la hora de deterrnmar qUIen es tercero En la 10gIca 
del artIculo 103 antes cItado, tercero es todo aquel que no es ofenrudo De acuerdo con la rustmcIon 
traruclOnal que se hace en doctrma, habna, entonces, dos tIpos de sujetos a) el ofenrudo y b) los terceros, 
que senan los peIJurucados drrectos que no son sUjetos pasIVOS de delIto Se mtroduce asI una dIstmclOn 
problematIca la de dammficado drrecto y dammficado mdrrecto Ello oblIga a conclurr, en consecuenCIa, 
que hay terceros que son dammficados drrectos del delIto )los cuales, segun se ruja, SIempre podran 
ejercer la aCClOn CIvIl resarcItona aun cuando no sean sUjetos pasIVOS del hecho puruble o no calcen en 
el concepto de VIctlma del artIculo 70 del COdIgO Procesal Penal) Por otra parte, se crea la duda, que 
mtroduce gratuItamente esta rustmclOn, en el sentIdo de 1 aquellos terceros que tan solo han SIdo 
peIJurucados como consecuenCIa "mdrrecta" de la rnfracclOn estan legitImados para ejercer la aCClOn CIVIl 
re resarcItona 

La teSIS sosteruda por un sector de la doctrma costarncense ha SIdo adversa a esta POSIbIlIdad AsI, 
por ejemplo, se ha sosterudo que "el tercero peIJudIcado no podna por SI solo ejercer la aCClOn CIvIl en 
VIa penal srn de la partIcIpaclOn del proplO y verdadero ofendIdo la uruca VIa accesIble es la CIVIl 
ordmana" Esto tIene su ongen, como ya se dIJO, en la Idea de que el darnrnficado que puede promover 
la aCClOn CIvIl tIene que ser de naturaleza "drrecta " 

Con todo, pueden eSgrImlfse argumentos para sustentar la teSIS contrana En este sentIdo, debe 
tenerse presente que no debe dIstlngUIrse donde la ley no dIStlngue y, SI el artIculo 37 del nuevo COdIgO 
Procesal Penal no dIstmgue entre dammficado drrecto y el rndIrecto, ambos se encuentran legItlmados 
para promover la aCClOn 

Ademas, en ngor, los dammficados mdrrectos no son terceros con relaclOn al evento dañoso, pues 
es claro que este los afecta negatIvamente en sus derechos e rntereses 

Por otra parte, esta solUClOn es mas conforme con el pnnclplO" pro actlOne", es decrr, SI eXIste duda 
al respecto, la duda debe resolverse en favor de la teSIS que bnnde mayores pOSIbIlIdades de acceso a la 
JustICIa y tutela de los derechos de las partes 

Frnalmente, debe aclararse que la teSIS que ruega la pOSIbIlIdad de que los terceros "mdrrectamente 
afectados por la aCClOn dañosa", promuevan autonomamente la aCClOn CIvIl, den el fondo lo que hace es 
arrastrar las '1ejas polemIcas en tormo a la rustmclon entre daños dIrectos e mmrectos y daños medIatos 
e mmedIatos que desembocan, en general, en el preJUlClO de la no resarcIbIlIdad del daño rndrrecto 
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PreJUICIO este que ocasIOna una verdadera denegacIOn de JajustIcIa, pues al no eXIstrr cntenos claros para 
determmar qUIen es darnruficado rndrrecto, en ultIma InStanCIa la calIficacIOn de dammficado rndrrecto 
se le aplIcara a un sUjeto dependIendo de los vagos cntenos o rntUIcIOnes de eqUIdad que pueda tener el 
Juzgador, y se conVIerte asI en un arma para ruscnmmar a todos aquellos que por una razon u otra no 
calzan en las conVICCIOnes IdeologIcas, relIgIosas o morales del Juzgador 

No en vano la polemICCl, relatIva a la pretensIOn de reSarCImIento de los dammficados rndrrectos 
"VIctImes par ncochet" o de la resarcIbIhdad del "dommage par ncochet" ha estado lIgada tambIen a la 
cuestIon de la eXIstenCIa o no de un rnteres legItImo junrucamente protegIdo, del que debenan ser tItulares 
las VIctImes par ncochet, a fin de JustIficar la reparacIOn o resarcrrruento del daño Recuerdese aqUI la 
polemIca en tomo a la resarcIbIlIdad del daño moral y matenal que sufre la concubma a causa de la 
muerte de su compañero AqUI la teSIS que negaba el derecho de la concubrna a la reparaCIOn por 
consIderarla vIctIma rndrrecta estaba estrechamente relaCIOnada con la cuestIOn de que esta careCIa de un 
rnteres legItImamente protegIdo, en razon de rrregulandad de las relaCIOnes denvadas del concubmato 

En teona, ehJ.sten tres cntenos para dIstmgmr entre daño drrecto e rndrrecto Con arreglo a la 
pnmera pauta, se puede decrr que drrecto es a) el daño que recae en los bIenes patrunoruales de la 
vICtIma, en tanto que mdrrecto es el que recae en los bIenes extra patrlmoruales o derechos de la 
personalIdad, b) desde otra perspectIva, dIrecto es el que sufre la propIa VIcnma del evento dañoso en 
tanto que mdrrecto sera el que sufren terceros en razon de ese mIsmo evento y c) se dIce, finalmente, que 
drrecto es el daño que es consecuenCIa mmedIata del evento dañoso, e mdrrecto, cuando resulta de la 
coneXIon del evento dañoso con un hecho dIstmto 

Con todo, es claro que en los dos pnmeros supuestos (a y b), los llamados daños "mdrrectos" son 
tambIen eventos que leSIOnan los derechos e mtereses de un sUjeto, por lo que nadajustIfica, en realIdad, 
su no reparaCIOn o mdemruzacIOn En el ultImo supuesto "c", la dIstmclOn entre daños drrectos e 
mdrrectos es una cuestlOn nebulosa, que la doctrma nunca ha podIdo defirur con clandad En mIles de 
años de evolUCIOn del SIstema jundICO, nadIe ha podIdo ponerse de acuerdo en determmar donde puede 
establecerse con segundad la lmea dIvIsona que separa un tIpo de daños del otro Lo que es mas grave 
la dIstInclOn entre daños drrectos e mmedIatos y daños mdrrectos v medIatos conduce a un problema que 
paso madvertIdo a los redactores del COdIgO Napoleon, lo mIsmo que a los redactores del COdIgO CIvIl 
costarncense Un SIstema que adopte como lrrrute del reSarCImIento el cnteno del daño drrecto e 
mmedIato, no puede aceptar, consecuentemente, la mdemrnzacIon de los pelJUlClOS que por defiruclOl1, 
tIenen caracter mdrrecto y medIato (') Por eso los redactores del BGB adoptaron el pnnCIplO de la Total 
reparatIon que parte de la base de que debe rndemruzarse todo el daño prodUCIdo (tambIen llamado Alles
oder NIchtspnnzIP, es deCIr pnncIplO del todo o nada) Por ello lo propIO es no hacer dIstmcIOnes 
arbItranas y debe ser efectIvamente tutelado pues esto es lo que conVIene al pnncIpIO conterudo en el 
artIculo 41 de la Carta Magna a que se ha hecho referenCIa con antenondad 

Notese que el refendo artlculo 37 adopta el pnnCIplO de la reparaClOn total cuando estIpula que se 
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trata de la d"reparacIOn de los daños y peIJUIcIOs causados" Con ello renuncIa el COdIgO a la Vieja 
dIstmcIOn (justamente cnucada) entre daños drrectos e mdrrectos Pero SI se abandona esta dIsnnCIOn, 
Que autonza al negarle acceso a los dammficados "mdrrectos" para promover la aCCIon CIvIl en sede 
penal? En realIdad, nada Lo correcto, entonces, es mterpretar que todo dammficado, sm Importar SI es 
drrecto o no, puede promover la aCCIon 

Corno ya se ha dIcho en el medIO costamcense "la conclUSIOn definIuva a que se legue en esta 
matena no puede ser otra que el establec1ll11ento del pnnCIpIO general de que toda persona que pruebe 
haber sufndo un daño personal por contragolpe del que ha terudo la VICTIma lillClal puede obtener 
reparaCIOn de el 

Pero los problemas no terrnman a1u SI el concepto de damruficado debe tener la extensIOn que 
se le ha atnbUIdo, en que sItuacIOn quedan los herederos? 

22 Los herederos y legatarIOS 

Gran dIficultad plantea la dISposIcIOn que le da a los herederos y legatarIos, con mdependencIa 
de la suceSIOn, la pOSIbIlIdad de mcoar la aCCIOn CIvIl 

Tengase presente que de conforrmdad con el artIculo 521 del COdIgO CivIl "La suceSIOn 
comprende todos los bIenes, derechos y oblIgacIOnes del causante, salvo los derechos y oblIgaCIOnes que, 
por ser meramente personales, se extmguen con la muerte" Y segun el artICulo d548 IbIdem "El albacea 
es el adrn1nIstrador y el representante legal de su suceSIOn asI en JUICIO corno fuera de el, y uene las 
facultades de un mandatano con poder general, con las modIficaCIOnes que establecen los SIgUIentes 
artIculos" Y segun el refendo artICulo 37 del COdIgO Procesal Penal, "la suceSIOn" -debe entenderse 
representada por su albacea aunque el COdlgO no lo dIga-esta legITImada actIvamente para mtentar la 
aCCIOn CIVIl resarcItona Esta autonzaCIOn es necesana, pues el artICulo 548 del CodIgo CIVIl señala que 
el albacea tendra las facultades de un apoderado general Y de conforrmdad con el artIculo 1255 de la 
codlficacIOn CIVIl, el mandatano general tIene muy redUCIdas facultades de aCCIOnar JudICIalmente, 
fundamentalmente, estas se encuentran restnngIdas, segun lo determma el mClSO 2 de dIcho artIculo, 
a "mtentar y sostener JudICIalmente las aCCIOnes posesonas y las que fueren necesanas para mterrumprr 
la prescnpCIOn respecto de las cosas que comprende el mandato", y demas "5)EXlgrr JudICIalmente y 
extrajUdICIalmente el pago de los credItos y dar los correspondIentes recIbos" Pero, SI el COdlgO Procesal 
le da legItImaCIOn a la suceSIOn, representada por su albacea, para mtentar la aCCIOn CIVIl resarcItona y 
SI se parte de la base de que el derecho a obtener una reparaCIOn CIVIl por el daño matenal o moral sufndo 
por el causante forma parte del haber sucesono entonces, no queda sobrando la pOSIbIlIdad de que los 
herederos y legatanos esten legItImados para mtentar la aCCIOn CIVIl resarcItona? Pues, en efecto, aqUI 
solo caben en teona dos pOSIbIlIdades O bIen se trata de un daño patnmorual o moral sufrIdo 
dIrectamente por el heredero puede promover la aCCIOn CIVIl, pero lo hara corno darnruficado{ o bIen, se 
reclama el daño patrm10mal o moral sufrIdo por el SUjeto paSIVO del dehto en cuyo caso el derecho al 
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resarClIDlento de dIchos daños es parte del haber sucesono Cart 521 del CodIgo CIVIl), y debena ser 
reclamado, en consecuenCIa, por la suceSIOn, por medIo de su albacea 

PudIera pensarse que la finalIdad de dIcha autonzacIOn esta pensada con el fin de penmtrrle al 
heredero promover la aCCIOn en aquellos casos en que el albacea no qUIera hacerlo Pero, en estos casos, 
el problema se podna solucIOnar medIante la remOCIOn del albacea (aunque en este caso debe reconocerse 
que queda sm resolver el problema de la demora en tramItar la correspondIente remocIOn) Tampoco la 
dIstrncIOn, segun que la muerte del ofendIdo haya terndo lugar a consecuenCIa del dehto o sea ajena a 
este, ayuda a superar el problema 

En efecto, se ha afumado que cuando la muerte es consecuenCIa del delIto, los panentes proxnnos 
de la VIctIma podnan promover la aCCIOn CIVIl como ofendIdos drrectos y que los herederos de estos 
ofendIdos podnan promover la aCCIOn como herederos Pero SI la muerte no es consecuenCIa del delIto, 
entonces los herederos del dIfunto estanan legItImados para promover la aCCIOn a titulo de herederos, 
pero, SI mueren sus herederos ya no podnan promover la aCCIOn en sede penal, smo que tendnan que Ir 
a la VIa CIVIl Pero esta dIstmcIOn pasa por alto el problema de las relacIOnes entre la aCCIOn del heredero 
y la del albacea de la suceSIOn 

En efecto, no debe olVIdarse que aun cuando el heredero que promueve la aCCIOn CIVIl en sede 
penal resulte VIctonoso en JUICIO, no por ello tiene derecho a quedarse, en teona, con el dmero 
provernente de la mdernrnzacIOn, por fonnar estas sumas parte del haber sucesono Y SI la suceSIOn ya 
estuVIere conclUIda, debe reabmse lo que puede de nuevo ongmar retrasos y complIcacIOnes Este 
SIstema se VIene arrastrando desde el COdIgO penal de 1941, el cual en su artIculo 134 estIpula "La 
obhgacIOn de la reparacIOn CIvIl se translTIlte a los herederos del ofensor, y el derecho de eXIgIrla, a los 
herederos del ofendIdo" Con todo, es mas convernente que sea la sucesIOn, representada por su albacea, 
la que se encargue de promover la aCCIOn CIVIl, cuando se trate del derecho al resarClIDlento de daños que 
sean parte del haber sucesono Por eso es que el artIculo 113 del CodIgo Procesal CIvIl dIspone que "SI 
la parte munere, el proceso contInuara con los herederos, porque lo correcto es que la sustItucIOn procesal 
se lleve acabo con relaCIOn al representante de la suceSIOn 

Ademas, el texto del artIculo 37 deja sm solucIOn otro problema, que es el de SI es necesano que 
se trate de un heredero declarado JudICIalmente o no La jUflsprudencIa y la doctrma relatIVas al artIculo 
9 del antenor COdIgO de ProcedImIentos Penales habIa entendIdo que el heredero debIa estar declarado 
JudICIalmente, pues dIcha nonna dIspone que se trata de los herederos" en los lrrrutes de su cuota 
heredItana " 

Tal dISposIcIOn se echa de menos en el COdIgO Procesal actual, de manera que se presenta el 
problema de detenmnar SI tal declaratona es de herederos como reqUIsIto fonnal para la adlTIlsIon de la 
aCCIOn CIVIl, ehlgenCIa de la declaratona de herederos para acoger en sentenCIa la aCCIOn CIvIl, y no 
eXIgenCIa de la declaratona de herederos para acoger en sentenCIa la aCCIOn CIVIl), la correcta es la ultIma 
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tesIS En efecto, SI la ley no eXIge tal reqUIsIto, no debe el rnterprete crearlo ofiCIosamente En este caso, 
el tnbunal respectIvo, al momento de dIctar sentencia debera hacer una condenatona en concreto "fijando 
el quantum rndemmzable, quantum del cual correspondera al demandante hasta el hmIte de la cuota 
heredItana que se llegare a establecer en el JUICIO sucesono La sentenCia se ejecutara en la VIa CIvIl " 

Con todo, debe recalcarse el hecho de que aun cuando se trate de un heredero declarado 
JudICIalmente, m aun en este supuesto tIene derecho a quedarse con el drnero provemente de la 
rndemmzacIOn "en los lImItes de su cuota heredItana", pues debe tutelarse el rnteres de los terceros 
acreedores de la suceSIOn en saTIsfacer su credIto con los bIenes que mtegran el haber sucesono De 
forma tal que SI la aCCIOn se promueve con eXIto por parte del heredero declarado, los acreedores tendran 
derecho a cobrarse con ese drnero y solo despues del pago de las deudas respectIvas, podna el heredero 
quedarse con el resto "en los lImItes de su cuota heredItana " 

Ello por cuanto el artIculo 535 del CodIgo CIVIl dIspone claramente "El heredero no responde de 
las deudas y cargas de la herenCIa, smo hasta donde alcancen los bIenes de esta" Y segun el artIculo 911 
del CodIgo Procesal hasta seIS meses despues de la publIcacIOn del pnmer edIcto de emplazamIento, para 
el caso de que dentro de ese plazo se presentare algun reclamo contra la suceSIOn" De ser necesano, 
debera reabmse esta a fin de que se haga la partIcIon respecTIva (conf, art 919 del COdIgO Procesal 
CIvIl) 

En defirntIva, debe admITIrse que lo que hace el artICulo 37 de comentano es otorgarles a los 
herederos una capaCIdad procesal espeCIal para promover la aCCIOn CIVIl con rndependencIa de la 
suceSIOn Pero se trata de una mstItucIon cuya solIdez teonca es cuestIOnable y su bondad praCTIca, en 
el fondo, no TIene la trascendenCia que a veces se le atnbuye 

La JUTIsprudencIa de la Sala Pnmera de la Corte Suprema de JUSTICia tambIen se ha ocupado del 
problema de los herederos En este sentIdo y la manera de IlustracIOn, es 1TIlportarIte la resolucIOn No 
112 de las 14 15 horas del 15 de Juho de 1992 En esa oportunIdad la Sala resolvIO 

"XIV - En punto a la legIt1TIlaCIOn aCTIva en el daño moral, se dISTIngue entre dammficados dIrectos y 
damnIficados IndIrectos SIendo los pnmeros qUIenes sufren un daño mmedIato (vIcnma del daño), en 
tanto los segundos los expenmentan por su espeCIal relacIOn o VInculo con el atacado dIrecto, debIendo 
en este ulTImo caso, ser prudente el Juez al eXIgIr la comprobacIOn del PeIJUICIO, pues, de lo contrano, se 
producma una cascada o sene mfimta de legItImados En lo tocante a la legltlIDaclOn actIva de los 
dammficados IndIrectos (herederos), la doctrma se ha bIfurcado asumIendo dos pOSICIOnes, una restrIcTIva 
y otra ampha La pnmera señala que una de las partIculandades del daño moral radIca en su caracter 
personalIS1TIlO, y por ende de la aCClOn tendIente a obtener un resarcImIento{ la aCCIOn para eXIgIrlo en 
mherente a la persona que 10 ha sufndo, en VIsta de haber SIdo alterado su estado pSIqUICO o espmtual, 
todo ello a dIferenCia del dafío patnmomal en el cual no eXIste mherencIa con la persona, por lo cual los 
herederos pueden aCCIOnar aunque no 10 hubIere hecho el causante y contmuar la aCCIOn ya Interpuesta. 
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Para qUIenes comparten esta postura doctnnal, el derecho de rndemmzacIOn no rngresa en el caudal o 
haber heredItano de los sucesores, sobre todo en tratandose de los supuestos de muerte mstantanea del 
damnIficado chrecto En vniud de lo antenor, los causahabIentes urncamente tIenen derecho a reclamar 
la rndemmzacIOn por el dolor o padeCImIento aflIctIvo con la muerte del causante "ex lUre propIO" (lesIOn 
a los rntereses o valores de afeccIOn) BaJO esta teSItura, se dIstrnguen dos SItuaCIones a)los herederos 
no pueden IDlCIar una aCCIOn por daño moral, SI el causante no la entablo estando en vIda, b) no obstante, 
SI pueden contrnuar la que ya hubIere rncoado el de cUJus La posIcIon amplIa admIte que los herederos 
pueden eXigIr la rndemmzacIOn por el daño moral sufrIdo por ellos y el padeCIdo por la VICtnna, sobre 
todo en los casos de muerte sobrevemda o postenor al aCCIdente pero debIda al mIsmo, "ex Jure 
heredItatIs", estnnando, para JustIficar tal corolano, que el derecho a la reparaCIOn tIene por objeto una 
prestacIOn pecurnana de caracter pammomal (SIempre se busca la utIlIdad patnmomal), 
rndependIentemente del caracter extra patnmorual de la esfera de rnteres leSIOnada, SIendo en 
consecuenCIa un elemento pammorual de la vIctIma respecto del cual debe admItrrse su transmISIbIhdad 
La posIcIon antenor tIene asIdero en el pnnCIpIO segun el cual la transmIsIbIhdad constItuye la regla en 
matena de derechos pammomales Por todo lo antenor, consIderan que nrngun ordenamIento JundIco 
puede negar tal tranSmISIOn, pues, SI el derecho al resarCImIento del daño no pammomal denva de una 
agresIOn a la VIda del de cUJus, nace a la VIda JundIca de manera rnmedIata en cabeza del mIsmo, y al 
mgresar al pammomo se tranSmIte a sus herederos Por todo eso, estos ultImO S pueden reclamar la 
satIsfaccIOn del daño moral mflIgIdo al muerto, denvado del dolor sufrIdo a causa de la perdIda de su VIda 
o por el dolor fiSlCO y pSlqUICO sufrIdo al ser leSIOnado temporal o permanentemente 
IndependIentemente de las concepCIOnes doctnnales, en el ordenamIento JundICO costarncense la 
reclamacIOn del daño moral sufrIdo por el de cUJus por parte de los herederos encuentra sustento en el 
artIculo 134 del COdIgO Penal de 1941, el cual, como ya se dIJO, esta VIgente, al dIsponer lo SIgUIente "La 
oblIgacIOn de la reparacIOn CIVIl se transmIte a los herederos del ofensor, y el derecho de eXlgrrla a los 
herederos del ofendIdo", esta norma resulta de aplIcacIOn en la orbIta de la responsabIlIdad denvada de 
los causldehtos, ante la ausenCia e msufiCIenCIa de las dISpOSICIOnes del COdIgO CIVIl sobre el partIcular 
dado que el artIculo 5 de la Ley Orgarnca del Poder JUdICIal y 6 del tItulo PrelImmar del COdIgO CIVIl 
admIten la remISIOn a otras fuentes del ordenamIento JundICO y a los PnncIpIOs Generales del Derecho 
cuando no hay norma aplIcable (pnnclpIO de la plerutud hermetIca del ordenamIento JundICO), por otra 
parte el artIculo prelImmar del COdIgO CIVIl admIte la aphcacIOn analogIca de las normas, SIempre que 
medIe IdentIdad de razon y no haya norma que la prohíba Lo antenor resulta tamblen congruente con 
lo estatuIdo en el numeral 521 del COdlgO CIVIl el cual estIpula que la suceSIOn comprende todos los 
bIenes derechos y oblIgaCIOnes del causante En los relatIVO a la legItImaClOfl, puede consultarse la 
sentenCIa de esta Sala numero d49 de las 1530 del 22 de mayo de 1987 " 

La resolucIOn antes comentada tampoco analIza a fondo, como puede dedUCIrse de su lectura, el 
problema de las relaCIOnes entre los herederos y la suceSIOn La urnca forma de solUCIOnar este aspecto 
es partrr de la base, como ya se dIJO, de que la nueva ley procesal penal le otorga a los herederos la 
legItJ.macIOn para promover la aCCIOn CIvIl resarcltona en relacIOn con los daños sufndos por el dIfunto 
y que en caso de que la aCCIOn prospere, la mdernrnzacIOn debe entrar a formar parte del haber sucesono 
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Por otra parte, la sentenCIa de comentarIo eqUlpara cntIcamente los herederos a los darnruficados 
mdrrectos, lo que no es correcto Plensese en el caso del hIJo heredero, por ejemplo, cuyo padre es 
asesmado Es claro que el hIJo es darnruficado drrecto 

2 3 La suceSIón 

En cuanto a la suceSIOn, debe tenerse presente que esta habIlItada para cobrar por medIO de su 
albacea el daño (patrlmomal o moral), que a consecuenCIa del dehto haya podIdo sufnr el causante 
PIensese, por ejemplo, en el caso de un hOITIlcldIo en el que la muerte no hubIera acaeCIdo 
mstantaneamente En esta hIpotesls, el derecho al resarClITIlento por el sufrmuento ocasIOnado al dIfunto 
entra mdudablemente al haber sucesono y puede ser cobrado por la suceSIOn 

2 4 El beneficIano de prestaCIOnes personales 

Fmalmente, el artIculo consIdera como legItImado actIVO al beneficIan o de prestaCIOnes personales 
(como sena el caso de prestaCIOnes alImentarIas) Pero la norma esta sobrando, pues es claro que, en este 
caso, se esta en presenCIa de un dammficado dIrecto del delIto 

2 5 Hlpotesls de legIÍlmacIón acÍlva no contempladas en el artIculo 37 del nuevo COdIgO 
Procesal Penal 

El artIculo 37 CItado no hace referencIa al Mnnsteno PublIco, pero es claro que este tamblen esta 
legItImado, a traves de la oficma correspondIente, para ejerCItar la aCCIOn CIvIl en los casos en que se haya 
venficado la delegacIOn o deba proceder de OfiCIO (artICulo 39 IbIdem) 

Tampoco se refiere el artICulo 37 a los representantes legales o mandatanos de los tItulares de la 
aCCIOn, como SI lo hace el artIculo 9 del antenor COdlgO de ProcedlITIlentos Penales Pero es claro que 
tambIen los mandatarIOS o representantes estan autonzados, pues actuan, no en nombre propIO, smo en 
el de su representado Lo que Importa, para los efectos de la promOCIOn de la aCCIOn CIvIl resarcltona, 
es que la promuevan solo los sUjetos que la ley autonza para ello Y es claro, por tratarse de un 
problema de representacIOn que en el caso propuesto el SUjeto que promueve la aCCIOn es ellegltrrnado 
por ley, solo que lo hace por medIO de su representante 

SI se admIte, como es 10gIco, que el legItImado promueva la aCCIOn por medIO de su representante, 
debe tambIen admItIrse que el acreedor del tItular de la aCClOn CIvIl promueva la demanda CIVIl en sede 
penal a traves de la aCClOn oblIcua tIene, por defirucIOn, las facultades de una apoderado general AsI 
lo dIspone expresamente el artIculo 718 del COdlgO CIVIl 

Otro problema es el que se presenta en el caso de las personas jundICas que actuan en defensa de 
mtereses colectIVOS o dIfusos 
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Los mtereses dIfusos no pertenecen a un mdIVIduo o grupo de mmvIduos claramente detennmados, 
smo que afectan a todos en general Ejemplos tIpICOS se encuentran en el caso del ambIente o en el caso 
del derecho del consUIDldor 

Desde el momento en que se llega a la concluslOn de que consUIllldores somos todos y de que no 
es posIble ruslar al "consUIllldor" de la generalIdad de mdIvIduos, debe admItrrse que los mtereses del 
consUIDldor no son rntereses de una persona o grupo, srno de la colectivIdad en general Lo rrnsmo 
sucede en el caso del ambIente, donde resulta claro que el mteres en tutelarlo y protegerlo no es pnvatIvo 
de name en particular, srno que se trata de mtereses de toda la colectIVIdad 

Con todo, en el caso de tutela del ambIente debe adoptarse una pohtIca mas radIcal, que consIste 
en otorgarle personalIdad jundIca a la naturaleza, para lo cual debena nombrarsele un representante legal 
(especia de defensor de la naturaleza) Ello con el proposIto de que los rntereses del ambIente tengan un 
SUjeto de derecho (la naturaleza), que sena su tItular y la legttImada drrectamente (lo que no excluma la 
pOSIbIlIdad de que cualqU1er otro sUjeto de derecho estuVIera legttImado para ejercer conjuntamente las 
aCCIones de tutela respectIva-aCCIOn popular - para reclamar sus derechos en JUICIO 

El caso es que estas entidades cuyo "objeto se vrncula dIrectamente" con mtereses colectIVOS o 
mfusos, son consIderadas "VICtlmas" del delIto (artICulo 70 mCISO d, del COdIgO Procesal Penal) Ello 
SUSCIta la duda de SI deben estas, a su vez, ser consIderadas como darnrnficadas el delIto, a fin de que 
puedan promover la aCClOn CIVIl resarcltona 

Una respuesta afirmatIva crearla una larga sene de problemas SI las entidades constituIdas para 
la defensa de estos mtereses pudieran promover la aCClOn CIVIl, (,que sucedena con el dmero provernente 
de una eventual mdernruzaclOn? (,Podnan quedarse con el, a pesar de que se trata de una leslOn a 
mtereses que, por defirnclOn no pertenecen a nadie en partIcular? (,0 se trata de sumas que deben 
mgresar al patr1morno del Estado en cuyo caso la entIdad constItUIda para la defensa del mteres colectIvo 
actuana tan solo en representacIon del mteres general, debIendo mgresar la mdemmzacIOll, como se dIJO, 
a las arcas del Estado? El problema se complIca por la razon de que puede haber Varias orgarnzacIones 
pnvadas constItuIdas para la defensa de los mIsmos mtereses dIfusos o colectIVOS En este caso, SI solo 
una promovIere la aCClOn CIVIl resarcItona, (,se entIende que la mdernruzaclOn se debe repartIr entre todas 
y el Estado? 

En realIdad, debe negarse, de lege lata, la pOSIbIlIdad de que las entIdades a que se refiere el 
artICulo 70, mCISO d), del nuevo COdIgO Procesal Penal perSIgan la mdernruzacIon de los rntereses dIfusos 
o colectivos 

En pnmer lugar el hecho de estar constItUIda una orgamaclOn para la defensa de rntereses dIfusos 
o colectIVOS, o cuyo objetivo se "VIncula dIrectamente con esos Intereses" (formula todavIa mas vaga a 
que recurre el artICulo 70 IbIdem) no sIgrnfica que, por ese solo hecho, tenga la representación de dIChos 
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mtereses En este caso, SI tal enTIdad que solo actuan para la defensa de dIChos mtereses, pretendIera la 
mdernruzaclOn, se presentana un seno problema de legItImaclOn estos mtereses no pertenecen a nadIe 
en partIcular, por lo que no eXIstma fundamento para que el drnero de la eventual rndemruzaclOn se lo 
apropIara una uruca persona jundIca En segundo lugar la representaclOn de los rntereses colecTIvos o 
dIfusos corresponde solo a la Procuraduna General de la Repubhca, por dISposlclOn expresa de la ley 

El artIculo 38 del nuevo COdIgO Procesal Penal afirma que la aCCIOn cIvIl podra ser promoVIda 
por la Procuraduna General de la RepublIca cuando se trate de delItos que afecten mtereses dIfusos o 
coleCTIVOS Este caracter facultatIvo es cuestIOnable desde la perspectIva de una adecuada polItlca 
jundlca 

En efecto, lo correcto habna SIdo la adopcIOn de una polITIca mas radIcal en lo que toca a la 
defensa de los rntereses dIfusos, por medIO del estableCImIento de una rntervencIOn oblIga tona de la 
representacIOn del Estado 

Es necesano rersaltar, ademas, que la defensa de los rntereses dIfusos debe conducrr a una 
redlillensIOn de la responsabIlIdad CIVIl y, en espeCIal, a darle una mayor lillpOrtanCIa al concepto de 
reparacIOn frente al concepto de rndernruzacIOn Pues la aCCIOn cIvIl es, en pnmer lugar, para que se logre 
la reparaCIOn del daño Esto TIene gran lillportanCIa en los casos en que, por ejemplo, el daño sea del 
ambIente SI alguIen talo un bosque, la aCCIOn sera para que se vuelvan a sembrar los arboles SI 
contarnmo un no, para que se llillple 

Se ha consIderado que la lIsta de legItImados aCTIVOS tIene caracter taxaTIVo, por lo que otros 
sUjetos no contemplados en la enumeracIOn nopueden promover la aCCIOn CIVIl en sede penal, aun cuando 
tengan derecho a la mdemmzacIOn Es el caso del ceSIOnano o subrogatarIO, qUIenes solo podnan hacer 
valer su derecho ante los tnbunales CIvIles 

No obstante, esta teSIS no convence del todo Puede afrgurnentarse, en contra, que no solo el 
derecho al resarClmIento puede ser transmItIdo, srno tamblen las correspondIentes aCCIOnes El artIculo 
1101 del COdIgO CIVIl dIspone "Todo derecho o toda aCClOn sobre una cosa que se halla en el comercIO, 
puede ser cedIdo, a menos que la ceSIOn este prohIbIda expresa o ImplIcltarnente por la ley" (La negrIta 
no es del ongmal) Es claro que de confonmdad con el artICulo cItado la regla es la POSIbIlIdad de 
tranSmITIr no solo el derecho smo tambIen la aCCIOn La excepcIOn es que eXIste una norma exprersa o 
taCIta que la prohIba Una norma expresa en este senTIdo no eXIste Y parece que es extender demasiado 
el senTIdo del artICulo 37 del COdIgO Procesal Penal, SI se deduce de el una prohIhlcIOn taCIta para ceder 
la aCCIOn CIvIl resarcItona Tengase presente que el artICulo 37 de repetIda CIta no dIce "solo podran 
ej ercer la aCCIon CIVIl resarcItona "(F ormula que recogla el antenor COdIgO de ProcedImIentos Penales 
en el artIculo 9, srno que recurre a una formula mas amplIa a saber "La aCCIOn CIvIl podra ser ejercIda 
por ", con lo cual urucamente mdIca que los sUjetos a los que se refiere estan legITImados para 
promoverla, pero no CIerra ad portas la posIbIlIdad de que en otros casos calIficados se admItan SUjetos 
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no mclmdos en la clasliicacIOn Igual consIderacIOn puede hacerese en el caso de la subrogacIOn De 
confomndad con el artIculo 791 del Codlgo CIVIl "La subrogacIOn, sea legal o convenCIOnal, traspasa 
al nuevo acreedor todos los derechos, aCCIOnes y pnvIlegIOs del antIguo, tanto contra el deudor pnncIpal 
como contra cualesqmer terceros oblIgados a la deuda " La norma es clara y oblIga a conclurr que, en 
el caso de la subrogacIOn, el subrogado adqUIere el derecho y la aCCIOn respectIVa, de donde habna que 
deducrr que tambIen en este caso hay legItImaCIOn para promover la aCCIOn CIVIl resarcItona 

3 LEGITIMACION PASIVA 

LegItImados pasIvamente son los autores, partICIpes y los CIvIlmente responsables 

3 1 Autores PartIcIpes 

Autores es el que tIene el dommo del hecho Se dIstIngue en esta categona la figura del autor 
drrecto, el coautor (que comparte el dOffilillO del hecho con otro sUJeto) y el autor medIato (que realIZa 
el hecho sITVIendose de otro u otros como mstrumento) 

Un argumento a favor de la teSIS de que el COdIgO Penal VIgente en Costa RIca SIgue la teona del 
dommo del hecho radIca en la crrcunstanCIa de que este texto reconoce la figura de la autona medIata, 
cuando señala que el delIto puede ser cometIdo sITVIendose "de otro u otros" (art 45 CodIgo Penal) 
PreCIsamente, desde el momento en que el autor medIato no realIZa por SI el hecho, su pumbIhdad solo 
puede ser comprendIda desde la perspectIva del dommIO del hecho 

Los partICIpes carecen del dommo del hecho Son o complIces (que prestan ayuda casual-sIqmca 
o fisIca-para la COffilSIon del hecho pumble), o mstIgadores, que son los que determInan a otro a cometer 
un delIto 

3 2 El responsable CIvIl sobdano 

Se puede ser responsable CIvIl de las consecuencIas de un hecho pumble (sm ser autor o partICIpe), 
en los casos en que la ley CIVIl establece una responsabIlIdad solIdan a de un sUjeto por la COffilSIon de un 
delIto 

En espeCIal, debe recordarse que la responsabIlIdad de la AdrnmIstracIOn PublIca es solIdana por 
los daños que causen a terceros sus servIdorers (artIculo 201 de la Ley General de la AdrnmIstracIOn 
PublIca) 

La responsabIlIdad solIdarla plantea, desde la perspectIva procesal, problemas Importantes En 
espeCIal, debe determInarse que efectos tIene la sentenCIa obteruda contra un codeudor solIdan o con 
respecto a los restantes codeudorers sohdanos que no fueron trmdos a JUICIO 
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En efecto, lo propIO de la solIdan dad es que el acreedor puede dmgrr su demanda contra dtodos 
los deudores solIdanos, solo contra algunos de ellos o, bIen, urucamente contra un deudor solIdan o De 
Igual manera, SI demanda solo a uno y este resulta msolvente, por ejemplo, conserva su acclOn contra los 
restantes deudores 

Segun lo dIspone el artIculo 637 del COdIgO CIvIl "En obhgacIOn solIdana entre los deudores, 
cada uno de estos es terudo en sus relaCIOnes con el acreedor, como deudor uruco de la prestacIOn total " 
y segun el artIculo d640 Ibldem "el acreedor puede reclamar la deuda contra todos los deudores 
solIdanos sImultaneamente o contra uno solo de ellos" Por otra parte, el artIculo 641 del mIsmo texto 
es claro al estIpular "El deudor demandado tIene derecho de CItar sus codeudores a :fin de que sean 
condenados a pagarle lo que por cada uno de ellos tenga que satIsfacer al acreedor comun Los 
codeudores no demandados ru CItados tIenen la facultad de mterverur en el JUICIO" Por lo tanto, de esta 
norma se deduce la POSIbIlIdad de que haya codeudores solIdanos que no han SIdo trrudos a JUICIO y que 
no obstante podnan ser ultenormente demandados por el acreedor de conformIdad con las reglas de la 
solIdandad 

AqUI se plantea el problema de determInar que eficaCIa tIene la sentenCIa obteruda con relaclOn 
al codeudor pnmeramente demandado Este problema puede prresentarse en casos en que se tramIte la 
aCCIon CIVIl en sede penal, pues es de hecho frecuente que se enderece dIcha aCCIOn en la jUTIsdICClon 
penal umcamente contra el Imputado u ofensor, y que luego se determme que este carece de bIenes, por 
lo que debe el damruficado mcoar la aCClOn CIvIl ante los tnbunales comunes en contra de responsable 
CIVIl solIdanos 

El problema propuesto debe resolverse con arreglo a los pnnclpIOs que dISCIplInan la cosa juzgada 
y aquellos ue Informan el debIdo proceso 

En efecto, la sentencIa obteruda en contra del deudor solIdano, pnmeramente demandado, nunca 
puede tener caracter de cosajusgada con respecto a aquellos codeudores que no fueron trrudos al proceso, 
pues, como se sabe, para que haya cosa Juzgada debe haber IdentIdad de sUjetos, objeto y causa (artICulo 
163 del COdlgO de Procesal CIVIl), SIendo que en esta rupotesls los sUjetos son dlstmtos Por otra parte, 
de adrmtrrse que la pnmera sentenCIa produce cosa juzgada frente a aquellos que no fueron parte en el 
JUICIO, se estana leSIonado el derecho a la defensa y, por tanto, el pnnclpIO del debIdo proceso 

En consecuenCIa, la uruca solucIOn acorde con el pnnClpIO de defensa que reconoce la 
ConstItucIon PolItIca es aquella que afirma la pOSIbIlIdad de que el deudor solIdan o puede oponer todas 
las e"\.cepcIOnes, rebatrr los argumentos y dIscutIr el monto eventual de la deuda que se pretenda cobrarle 

La uruca IrrmtacIon al respecto sena la que VIene Impuesta por el artICulo 164del CodIgo Procesal 
CIVIl, en cuanto dIspone que la sentenCIa penal produce cosa juzgada mater9Ial en cuanto deCIda SI la 
persona es autor de la m:fraccIOn penal, SIlos hechos le son Imputables a aquella desde el punto de VISta 
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penal y SI estos presentan los caracterers necesanos para la aphcacIOn de la ley penal 

El refendo artIculo 164, parrafo final, agrega "Los demas pronunCIamIentos de una sentencIa 
dada por un tnbunal penal, que no se encuentren comprendIdos en uno de los tres mClSOS antenores no 
producrran cosa Juzgada matenal, ante un tnbunal CIVIl, a menos que en el proceso penal hubIera 
mterverndo el darnrnficado " 

Esta dISposIcIon puede mducrr a error en la medIda en que se mterprete que basta que mtervenga 
el darnrnficado para que la sentencIa penal produzca, frente a cualqUier sUJeto, efectos de cosa Juzgada 
Pero esta mterpretaclOn es mcorrecta y contrana al pnnCIpIO COnstItuCIOnal del debIdo proceso En 
realIdad, la sentenCIa producrra efectos de cosa Juzgada solo frente al darnrnficado que partICIpO en el 
proceso, pero nunca respecto de aquellos que no mtervIrneron en el, pues el artICulo 164, parrafo final, 
debe mterpretarse en relaCIOn con el ya cItado 163 IbIdem 

33 ¿Responsable SubsIdJano? 

El artIculo 104 del CodIgo Penal de 1970 contempla otros casos en os que el responsable CIvIl 
puede ser una persona que responda solo subsIdIan amente por los daños cometIdos por otro Estan en 
esta SItuaCIOn los padres, tutores, curadores o deposItanos del IDImputable o del Imputable-dIsrrnnUIdo, 
cuando hubIeren podIdo evItar el daño o, bIen, hubIeren podIdo eVItar el daño o, bIen, hubIeren 
descUidado sus deberes de guarda Aque el COdIgO Penal VIgente establece una regulacIOn dIstInta en 
relacIOn con la que el COdIgO CIvIl contempla para los padres, tutores y curadores, pues de confOrmIdad 
con el artICulo 1047, la responsabIlIdad se atn buye al padre, tutor o curador por el hecho ajeno y la aCCIOn 
que puede dmgrrse contra ellos no tIene caracter SubsIdIano 

Puede afirmarse, ademas, que la responsabIlIdad del artIculo 1047 es de caracter objetIvo 

Con todo, es eVIdente que en la actualIdad el artICulo que resuelve la custIOn es el 113 del nuevo 
COdIgO Procesal Penal Esta norma, ademas de establecer que para el eJerCICIO de la aCCIOn CIVIl no se 
reqUiere que el Imputado este mdIVIdualIzado, establece, ademas, el caracter solIdano de los 
responsabbles cIVIles, en cuanto estIpula "SI en el proceso eXIsten vanos Imputados y CIVIlmente 
responsables, la pretensIOn resarcltona podra dmgrrse contra uno o vanos de ellos Cuando el actor no 
menCIOne a nmgun Imputado en partIcular, se entendera que se dmge contra todos " 

3 4 El problema de los herederos del dresponsable CIvIl 

El artIculo 107 del COdIgO Penal de 1970 dIspone "La oblIgacIOn de la reparacIOn CIvIl pesa sobre 
la suceSIOn del ofensor y grava los bIenes relIctos, transmItIendo la mIsma a sus herederos en cuanto a 
los bIenes heredados " Y el artIculo 134 del COdIgO Penal de 1941 estIpula "La obhgacIOn e la 
reparacIOn CIVIl se transmIte a los herederos del ofensor " Con todo, el artIculo 37 del nuevo COdIgO 

-102-



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ESEJ- CREA/USAID Programa de SemznarIO Permanente 
ProcedImIento Penal y PractIca Profeszonal 

Procesal Penal no consIdera legJ.tllnados pasIvOS a los herederos ru a la suceSIOn Tampoco los 
consIderaba asI el artIculo 9 del COdIgO de Procedllruentos Penales de 1973 

La Idea que subyace es que una vez muerto elunputado, la aCCIOn penal se extIngue, por lo que 
el proceso penal debe terrnmar rnmedIatamente, no quedando mas remedIo en este caso que acudrr a la 
VIa CIVIl ordmana para deducrr la pretensIOn que corresponda en contra de la suceSIOn del ofensor ¿Es 
correto este razonamIento? En realIdad, no Prunero, porque el responsable CIVIl no corncIde 
necesanamente con el ofensor Por ello nada podna obJetarse, desde el punto de VIsta de una correcta 
tecruca JundIca y de una adecuada POhtICa, el que se penrutIera dmgrr la aCCIOn CIvIl en contra de la 
suceSIOn del rersponsable CIVIL, cuando este no es el ofensor En segundo lugar, tengase presente que el 
artIculo 11 del CodIgo de ProcedImIentos Penales de 1973 dISpOrua, rn fine, que la ultenor extmCIOn de 
la aCCIOn penal no unpedrra" que la Sala de CasacIOn deCIda sobre la aCCIOn cIvIl" De manera tal que 
eXIsten razones de econOlrua procesal que apoyan la teSIS de que, en algunos casos, a pesar de haber 
falleCIdo el unputado, puede resultar converuente que el tnbunal se pronunCIe, no obstante, en lo que toca 
a la responsabIlIdad CIvIl La ausenCIa de una regulacIOn al respecto es un defecto del actual COdIgO 
Procesal Con todo, en lo que toca al caso de que muera el responsable CIVIl que no es unputado, el 
problema puede solUCIOnarse por medIo del rnstItuto de la suceSIOn procesal DIspone el artIculo 113 del 
CodIgo Procesal CIvIl "SI la parte munere, el proceso contInuara con el albacea" 
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LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL 

Por LlC Eduardo COJulún3 

EL PROCESO PENAL 

Alberto Bmder, lo define como 

Conjunto de actos realIZados por detenmnados SUj etos úueces, fiscales, defensores unputados, etc) Con 
el fin de comprobar la eXIstenCIa de los presupuestos que habIlItan la unposIcIon de la pena y en el curso 
de que tal eXIstenCIa se establezca, la cantidad, calidad, modalidad de la sanClon, asI como determmar las 
medtdas de segundad y las ImposIbIlIdades CIvIles SI fueron reclamadas 

Esto sIgrnfica que cumple una funCIOn de sausfaCCIOn jUfldlCa de rnteres SOCIal consIstente en la relaclOn 
delIus puruendt, por los canales y formas estableCidas en la ley 

LOS SUJETOS PROCESALES 

En base al concepto antenor podemos dedUCIrse, que las personas que actuan en el proceso jUdtClal se 
les denomma sUjetos procesales, y son los sIgutentes 

B 
C 

El organo jUflsdtccIOnal, sus aUXIlIares (secretarIa, nouficadores, ofiCIales) 
Las partes Son aquellas que estan vrnculadas al proceso y cuyas resolucIOnes les afectan, o les 
favorecen drrectamente y son 

B 1 EIImputado La persona contra qUlen se rnstruye proceso penal 
B 2 Defensor PropIedad del derecho que defiende tecrucamente al unputado 
B 3 El MmIsteno 

PublIco Ejerce la aCCIOn penal e rnvesuga la COmISIOn de delItos 
B 4 DelItos El acusados partIcular o querellante adheSIVO, ofendido o 

agraVIado por el delIto 
B 5 Actor CIvIl QUIen pretende sea querellante o no el pago de las 

responsabilIdades CIVIles del dehto 
B 6 El Tercero CIvIlmente 

~ Juez del Tnbunal Sell.to de SentencIa Penal Narcoactlvldad y Delitos contra el Ambiente, del Organismo 
JUdICIal en Guatemala 
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demandado 

B7 Actos de terceros 

Persona que es corresponsable del pago de las responsabIlIdades 
cIvIles 
Qmen sea parte del proceso o actue en el proceso 

Pohclas - testigos - pentos - traductores - consultores tecmcos - Abogados auxIliares de 
los presentes 

EL ACTOR CIVIL 

En el proceso penal, es la persona fíSIca o jundIca que demanda la reparaclOn del daño causado por el 
hecho que se le llTIputa a otra persona como actos delIctivo 

Es el sUjeto secundarlo y eventual de la relaclOn procesal qUIen, medIante una aCClon cIvIl accesona a la 
penal, deduce la pretenslOn de resarClffilento basada en el mIsmo hecho que constItuye el objeto de la 
relaclOn, requmendo una sentenCIa favorable 

SUJETOS DE LA ACCIÓN CIVIL 

De confOrmIdad con nuestro ordenamIento procesal penal, son sUjetos de la AcclOn CIvIl, 
legItlmados para el ejerCICIO de la aCClOn reparadora, los SIgUIentes 

1 

2 

3 

4 

5 

La persona que segun la ley este legItmado para reclamar por el daño dIrecto emergente del 
hechopumble PudIendo ser la VlcltIma del hecho antljundIco, que puede ser una persona fisIca 
o jundICa, o bIen qmen tenga la capaCIdad legal para representarlo 

Sus herederos 

El Mllllsteno Pubhco cuando el tItular de la aCClOn CIVIl sea rncapaz y carezca de representaclOn 

El MIDlsteno Pubhco cuando SIendo capaz delegue el ejerCICIO de la lTIlsma al Mllllsteno PublIco 
En ambas, dIcha delegaclOn puede hacerce por escnto y verbalmente, facclOnandose acta y 
comumcandose al juez 

Los mandatanos a qUIenes se les haya reconOCIdo por sus mandantes para ejercer la aCClon 
reparatona 

LEGITIMACION ACTIVA 

TIene legItlmaclOn actIva para ejerCItar la aCClOn CIvIl, el sUjeto dammficado en el proceso penal, 
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y al que se le denorruna actor CIvIl, qUIen actuara en el procedmuento solo en razon de su mteres CIVIl 

Se hace necesano dIferencIar los SIgUIentes termmos ofendIdo, agravIado, sUjeto pasIvo del 
debto y dammficado 

11 

I 

OfendIdo, sUjeto pasIvo o agravIado Es el tItular del bIen protegIdo por la norma penal que 
se ha vulnerado Ejemplo el OCCISO en hOrruCldlO La mUjer ofendIda en el delIto vlOlaclOn 

DamnIficado Persona que ha recIbIdo un daño en su patnmomo o afecclOn por obra de delIto 

Respecto a este, la doctrma destruye al dammficado drrecto - mdrrectos 

DIrecto SI el pel]UICIO como daño medIante en la cosa o leslOn en la persona 

IndIrecto SI es consecuenCIa de esos daños, en donde el sUjeto sufre el daño como consecuenCIa 
de un vmculo jundIco con lo urna con la vIctIma del hecho Ejemplo El asegurado 

El actos CIvIl hrruta su mtervenclOn sobre lo SIguIente 

AcredItar el hecho 

n La ImputaclOn de ese hecho a qUIen consIdera responsable 

In V mculo del que comelio ese hecho con el tercero CIVIlmente responsable 

IV La eX1stenCIa y la extenslOn de los daños y pel]UIClOS 

LEGITIMACION PASIVA 

Resulta ser la persona contra qUIen se ejercIto la aCClOn pnncIpal, que es la aCClOn penal, y que como 
consecuenCIa de ese delIto esta oblIgado a resarcrr los daños y pel]UICIOS ocasIOnados 

QUIEN TIENE LEGIMITACIÓN PASIVA 

a) Imputado que hubIera causado el hecho purnble 

JI Los Imputados SI fueren vanos pena que todos respondan solIdanamente de los daños y pel]UIClOS 
(artIculo 132 del COdIgO Procesal Penal) 
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II La persona que segun la ley responde por el daño causado con el dehto Esta persona es el 
CIVIlmente responsable denommado tercero CIvIlmente demandado, mdIvIdual en el proceso 
como demandado (ArtIculos 132 y 135 del COdIgO Procesal Penal) 

ACCIONCML 

CONCEPTO 

Es la aCCIOn ongmada de la conusIOn de un hecho calIficado como delIto, medIante la cual se pretende 
el resarC1ll1lento de los dai'íos y peIJUICIOS causados por este delIto 

CARACTER ACCESORIO DE LA ACCION CML 

La aCCIOn CIvIl, es accesona de la penal, esto sIgrufica que, la posIbIlIdad del ejerCICIO de la aCCIOn CIVIl 
en el proceso penal depende del ejerCICIO de la aCCIOn penal "ara que pueda ser ejercIda la pnmera, es 
mdIspensable que tambIen lo sea la segunda El derecho pernute Insertar en el, aunque 
con caracter accesono y eventual, a la aCCIOn CIVIl resarcl10na con lo que no podra Instarse su tratanuento 
en el nusmo SI la pretensIOn pnnclpal no se encuentra con la respectiva aCCIOn penal en curso actual, nI 

esgrrnurse su no VIgenCIa para restarle entIdad a dIcho proceso penal Sm perJUICIO de su reCIproca 
utilIdad, la venficacIOn de este daí'ío CIvIl o pnvado es mdependIente de la venficacIOn de aquel otro daño 
Cf1ll1lllal o publIco 

La regla de la accesonedad esta consagrada por el artICulo 124 del CodIgo procesal Penal que mdIca qu 
en el proced1ll1lento penal la aCCIOn reparadora solo puede ser ejercIda nuentras esta pendIente la 
perseCUCIOn penal SI esta se suspende, se suspendera tambIen su ej erCICIO hasta que la persecucIOn penal 
contInue, salvo el derecho del mteresdo de promover la demanda CIVIl ante los tnbunales competentes 
Por consIgUIente, la aCCIOn CIVIl no puede mstaurarse en lo penal SI la aCCIOn CIvIl en el proceso penal no 
queda rrrevocablemente radIcadaen sede penal, smo que, smque ello ImplIque un desest1ll1lento puede 
IrucIarse en sede CIVIl lo cual esta estableCIdo en el artIculo 128 del COdIgO Procesal Penal, esto SI 
cumphendo con CIertos parametros estableCIdos en la norma, pues de lo contrano SI se tomara como un 
deSeStImIento, cuando mdIca hasta el comIenzo del debate, el desestImIento y el abandono de la mstanCIa 
penal, no peIJudIcaran el ejerCICIO postenor 

NATURALEZA JURIDICA 

Tomandose en cuenta que el ongen de la aCCIOn CIVIl denva de la aCCIOn penal, corresporuendo a esta 
ultIma el ambIto del derecho publIco La razon de la aCCIOn penal, es la de satIsfacer un rnteres SOCIal, 
puesto que atIende a un daño de naturaleza publIca, castIgando al delmcuente para que el y los terceros 
no delmcan en el futuro y para una tranqUIhdad aparente de la SOCIedad De alh se denva que la 
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naturaleza publIca de la aCCIOn penal no este contradIcha por el hecho de que eXIstan aCCIOnes penales 
pnvadas, solo se toma en cuenta la tItulan dad del eJercIcIO de la aCCIOn, no su naturalezaJundIca Todas 
las aCCIOnes penales, son de naturaleza o caracter publIco 

COMO SE EJERCITA LA ACCION CIVIL DENTRO DEL PROCESO PENAL 

PROCESO PENAL 

Como ya se ha rndIcado, qUIen va a ejercer la aCCIOn reparatona por el delIto causado, puede hacerlo 

A) 

B) 

C) 

D) 

SI es el agraVIadO-vIctuna-o querellante al momento de la aCCIOn penal 

SI fuere persona que delegue su eJerCICIO al Mlll1steno PublIco, este lo hara InmedIatamente 

SI fuere agravIadO-vIctlffia-ofendIdo- y no hubIere ejercIdo la aCIOn CIVIl, la puede ejercer de que 
Mlll1steno PublIco (ArtICulo 131 del COdlg0 Procesal Penal) 

SI fuere el dammficado dIstInto del agraVIado-VIctIma del delIto, qUlen ejerce la accIOn CIVIl la 
debera ejercer en cualqUIer momento del proceso, hasta cuando el MImsteno PublIco fonnule 
acusaCIOn o solIcIte, sobreseumento 

EJERCICIO ALTERNATIVO DE LA ACCION CIVIL CON LA PENAL 

A) La aCCIOn CIVIl no puede ejercerse mIentras este pendIente en persecucIOn penal pero una ver 
IDlcIada esto podra IillcIarse, y SI esto se suspende, tambIen se suspende la CIVIl 

B) 

C) 

D) 

E) 

Pero el actor CIVIl SI se suspende la penal, puede plantear la demanda contra los tnbunales de 
competencIa 

AdmItIda la aCCIOn CIvIl en el proceso penal, no se puede dedUCIr en la VIa CIvIl 

TIene que eXIstIr el abandono o desestlffilento de la mstanCIa penal, pero pudIendo plantear en 
la VIa CIVIl 

lrucIando el proceso penal y se plantea la aCCIOn CIVIl, no puede ejercer en el proceso penal 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EJERCITARSE EN LA VIA PENAL 
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PreCIsamente fue uno de los motIvos escencIales de la reforma al procedlffilento penal, la proteccIOn de 
la VIcuma y la reparaCIOn de los daños y pel]UICIOS provocados por el dehto 

Se ha tratado de darle al autor la posIbIhdad de evItar el procedlffilento, suspenderlo o abreVIarlo 
por reparacIOn de daño en casos de ser leve o medIana gravedad 

Por razon de econOlma procesal y para agIhzar la admImstracIOn de JusucIa se facIhto el eJerCICIO de la 
aCCIOn CIvll con la penal Pero veamos sus ventajas y desventajas de ejercerla conjuntamente 

VENTAJAS 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Por economIa debe plantearse antes de finalIzada la fase de mvestlgacIOn 

ReqUIere de poco foruhsmo a la requenda en la demanda CIVIl 

Su mtervencIOn en el proceso penal (el actor CIVIl), sera menos formalIsta que en el proceso CIVIl 
(Demandante) 

La sentenCia penal que se obtenga, sera de caracter connOSCIuva o declaratIva 

El fallo que se dIcte donde se acoJa la aCCIOn CIVIl, servrra de utulo eJecuuvo 

TIende a tres fines esenCIales 

1 Probar la COffilSIon del dehto 

2 Probar la partIcIpacIOn dellffiputado 

3 Probar los daños y perJUICIOS causados por el dehto 

DESVENTAJAS 

A) ReqUIere de mmedIaCIOn al proceso penal, eso sIgrufica que a partIr de que se le ha dado 
mtervencIOn en la cahdad de actor CIVIl, debe actuar en las fases que le corresponda so pretextode 
ac1ararsele el abandono o el desestnmento 

B) ReqUIere de la asIstenCia tecruca de abogado penalIsta CIVIhsta 

C) Corre la suerte de los errores y VICIOS del proceso penal al proceso como corresponde, asI como 
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que en caso de que el damnIficado tenga la capacIdad legal, debe prestarle la asesona tecruc para 
que ejercIte la aCClOn CIVIl 
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La acción civil en el proceso penal4 

Wllham Ramlrez! 

1 Introducción 

El ejerCICIO de la aCClOn CIvIl en un proceso jUdIcIal1J.ene su ongen O fundamento tanto en la teona 
de la responsabIlIdad como en el derecho de la vIctIma de reclamar por el daño que le ha SIdo 
causado Para el efecto, desarrollare resumIdamente ambos puntos, establecIendo, en el segundo de 
los nombrados un breve analIsIs de los artIculos pertInentes del corugo procesal penal 

La responsabIlIdad junruca surge cuando una persona sufre un pel]UICIO causado dIrectamente por 
la actIVidad de otra persona Ante esta SItuaClOn la ley Impone al autor o sUjeto responsable del acto, 
el deber de dar una respuesta y reparar el daño causado 

A su vez, la responsabIlIdad puede ser contractual o extracontractual La responsabIlIdad contractual 
surge cuando el daño se produce frente a una persona con qUIen se tema una oblIgaclOn antenor, es 
deCIr, que con antenondad al hecho dañoso se eX1gm a ambas partes contratantes el cumplImIento 
de una conducta detennmada a traves de un contrato En este caso, el mcumplImIento contractual 
genera la oblIgaclOn de reparar el daño causado 

ASlIDlsmo, puede ocurnr que la persona que ocasIono el daño no tenga rungun vmculo junruco 
antenor con qUIen los sufuo y es reCIen a partIr de la producclOn del pel]UICIO que se crea un nexo 
entre el sUjeto actIVO y el partIcular o la vICtIma, surgIendo de este acto una nueva oblIgaclOn En este 
caso, el ambIto de la responsabIlIdad es extracontractual, es deCIr, que se ha puesto de marufiesto o 
se ha ongmado fuera del contrato l 

De esta manera podemos observar que a mvel jundICO se dan dos regImenes en cuanto a la 
responsabIlIdad segun que la mIsma sea conSIderada en la mejeCUClOn de los contratos 
(responsabIlIdad contractual), o segun sUlJa de la COmISlOn de hechos 11IcItOS (responsabIlIdad 
extracontractual emergente del delIto)6 

4 Ponencra presentada en la Escuela de EstudIOS Judlcrales el draJueves 17 de septiembre de 1998 

5 Consultor InternaCIOnal para la FundaclOn Myrna Mack 
6 Jorge Bustamante Alsma ?Teona general de la responsabllldad CIVIl? Ed Abeledo Perrot Sexta 

edlclOn actuahzada Buenos Aires 1989 Pag 140 y sigUIentes 
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En este ultImo caso, desde que se tIene conOCImIento de la eXIstenCIa de un dehto o falta funCIOna 
el organo junsdIccIOnal competente y con ello sUIJen a la VIda jundIca dos aCCIOnes, una, la penal 
para sanCIOnar al responsable, y otra la CIVIl para el pago de las responsabIlIdades CIvIles De esta 
forma, toda persona responsable penalmente por un dehto o falta es tambIen responsable CIVIlmente 
AsI, cuando se ha prodUCIdo un dehto, la responsabIlIdad se bIfurca segun la respuesta que el derecho 
reclama al responsable por un lado la legIslacIOn eXIge que el autor restItuya el bIen al estado 
antenor al hecho delIctIvo o, SI esto no es pOSIble, se mdemmze a la vIctIma por el daño prodUCIdo 
(responsabIlIdad reparatona), y por otro lado que se le Imponga al autor una sanCIOn penal, 
procurando preverur de este modo la repetIcIon de estos ataques antIJundIcos (responsabIlIdad 
penalf 

Por tanto, la teona de la responsabIlIdad penal se construye a partrr de la nOCIOn de delIto como 
conducta antIjunruca, para de allI pasar a conSIderar la pertmencIa de la pena como medIO coactIvo 
para solUCIOnar el COnflICtO que aquel mtroduJo en la VIda SOCIal (sm perder de VIsta el fin 
preventIvo) En cambIO, la teona de la responsabIlIdad CIvIl se construye a partrr de la realIdad de un 
daño para deterrnmar la procedenCIa de medIdas coactIvas tendIentes a compensar al tItular del bIen 
la perdIda que aquel daño SIgnIfico para el mIsm08 

2 Los elementos de la responsabIlidad CIVIL extracontractual. 

Los elementos de la responsabIlIdad CIvIl extracontractual son a) La AntIjundIcIdad, b) El daño, 
c) La relacIOn de causalIdad entre el daño y el hecho, y d) Los factores de ImputabIlIdad o atnbucIOn 
legal de la responsabIlIdad 

a) La antIjundIcIdad - Este es un concepto de todos conOCIdo, un acto antIJundIco es un acto 
contrano a la ley Para ello la norma eXIge una expresa prolnblCIOn legal SIguIendo el 
pnncIpIO - nulla poena sme lege- y no debe aceptar runguna causa de JustIficacIOn del hecho 

b) El daño - El daño SIgnIfica el menoscabo que se expenmenta en el patnmoruo por el 
detnmento de los valores economICOS que lo componen (daño patnmorual) y tambIen la 
lesIOn a los sentImIentos, al honor o a las afeCCIOnes legItImas (daño moral) 

El daño patnmorual esta compuesto por el daño emergente, o sea el pelJUlcIo efectIvamente 
sufrIdo y el empobrecImento de sus valores actuales, y el lucro cesante, la gananCIa de la que 

7 En este sentido, para un mayor comprenslOn del tema, no debe perderse de vista las dlstmtas 
teonas de la pena que se manejan a nivel jundlco, espeCialmente las tesIs de Ro>..m y Mlr PUlg 
8 Carlos Creus ?ReparaclOn del daño prodUCIdo por el debto? Rubmzal-Culzom EdItores PrImera 
edlclOn Buenos Aires Argentma 1995 Pag 11 
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C) 

d) 

fue pnvado el darnruficado, es decIr, de la frustraclOn de una gananCIa o de una posIbIlIdad 
CIerta de la nnsma Ademas este daño debe ser CIerto, O sea que debe ser constatada para 
poder condenarse al pago de la mdemruzaclOn correspodIente, debe ser personal, pues el 
daño debe ser proplO de qU1en reclama la mdemruzaclOn, y debe ser legItllTIO, es decIr que 
debe estar tutelado por la ley 

El daño moral es -la leslOn en los sentlll1lentos que determIna dolor o sufruruentos fiSICOS, 
mqU1etud espmtual, o agraVIO a las afecclOnes legitimas y en general toda clase de 
padecnnentos msusceptIbles de apreclaclOn pecurnana-9 

La relaclOn de cuasalldad En este caso el daño cuya reparaClOn se pretende debe tener una 
relaclOn Cierta y causal con el hecho delIctIVO La ley solo prescnbe resarCIr los daños que 
son consecuencIas drrecta, medIatas e mmedIatas del acto IlIcIto Para medIr esta relaclOn de 
causalidad eX1sten diversas teonas como la de la causa adecuada, la condIcIon preponderante 
y la eqillvalenCIa de las condIclOnes, que es a nuestro jillClO, la mas recomendable 

Los factores de nnputabIlIdad Estan definIdos como la demostraclOn de los factores 
subj etIvos y obj etIvos que fundamentaran la responsabilIdad Esto es muy nnportante porque 
a traves del nnsmo se va a mdIVIdualIzar a la persona o personas que deben responder por 
el daño causado En este sentIdo doctrmanamente se ha señalado que eX1sten dos cntenos de 
nnputabIlldad SUbjetIva el dolo y la culpa, y cmco cntenos objetIVOs el nesgo, la garantIa, 
la eqilldad, el abuso del derecho y el exceso de la toleranCIa normal 

3 La relaclOn exIStente entre la aCClOn cIvil y el proceso penal 

c 1) 

c 2) 

SIstema de la separacwn o SIstema mgles El cual señala que sIendo la aCClOn CIVIl de 
naturaleza dIstInta de la que perSIgue la aCClOn penal, el ejerCIClO de la nnsma le corresponde 
a la jUflsdICClOn CivIl en razon de la competencIa por la matena En este caso las normas 
reguladoras del proceso senan las que corresponden al proceso CIVIl sm fomar parte para nada 
de los elencos penales 

SIstema de la umjicacwn o SIstema ji ances Llamado tambIen de la urndad de la causa, 
conSIdera que el juez que conoce de la aCClOn penal debe conocer tambIen la aCClOn CivIl 
denvada del delIto, puesto que las dos aCClOnes necen dellTIlsmo hecho y la prueba va a ser 
la mIsma, dependIendo la aCCllon CIVIl del eX1to de la penal Este SIstema se mspIra en el 

9 Bustamante Alsma Ob Clt pag 208 
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pnnCIplO de econOlma procesal 10 

d) El sIstema adoptado por la legzslacIOn de Guatemala 

En este sentIdo, el sIstema que adopta la legIslaclOn de Guatemala es el de la uruficaclOn o de urudad 
de la causa, pero en este caso se deja en lIbertad al autor para que pueda ejercer su pretensIOn 
reparadora en la VIa CIvIl sImultanea o postenormente a la penal Amabs aCCIOnes son 
concornmItantes y una no excluye a la otra De Igual forma de presentarse el agraViado como actor 
CIVIl en la VIa penal puede deSIstrrse de la mIsma antes del COmIenzo del debate y presentar su aCCIOn 
de manera autonoma en la VIa CIVIl ASI lo establece el COdIgO Procesal Penal en su art 126 - Las 
reglas que posIbIlztan plantear la acczan reparadora en el PI ocedImento penal no ImpIden su 
eJerCICIO ante los trIbunales competentes por la VIa CIVIl Pero una vez admItzdo en el procedImIento 
penal, no se podra dedUCIr nuevamente en uno CIVIl zndependIente, sm desIstzmIento expreso o 
declaracIOn de abandono de la mstancza penal anterIOr al comIenzo del debate Panteado por la vza 
clVll, no podra ser ejercIda en el procedImento penal-

4 

a) 

b) 

La acción clvII en el proceso penal regulado en el CPP de Guatemala. 

El actor clVll ?El actor CIVIl es aquella parte acusadora que ejerCIta en el proceso penal una 
pretenslOn de resarClmIento en IeclamacIOn de restItuclOn de la cosa, reparacIOn del daño o 
mdemmzacIOn del pelJUIcIo producIdo por el acto pUnIble 

La mtervenclOn del actor CIvIl en el proceso penal se enmarca dentro de la pretensIOn 
resarcItona, es decrr, onentada a mantener la acusaCIOn, pues SI se prueba y determma 
responsabIlIdad el agravIado tendra derecho a la reparaCIOn CIVIl- 11 ASI se establece en el art 
134 del CPP 

Legztzmaczan Respecto a la legItImaclOn actIVa, estan legItImados para constIturrse como 
actores CIvIles los que resulten pelJudIcados por el delIto sean o no sUjetos pasIVOS del 
mIsmo Al respecto el COdIgO procesal penal señala qUIenes pueden consIderarse como 
gravIados (art 117 del CPP)) Pueden consItutrrse tambIen los representantes legalmente 
consItutIdos (art 130 del CPP) y los herederos (art 129 del CPP) 

LegItImados pasIvamente son los autores, matenales e mtelectuales y los coautores, los 

10 Arsemo Ore Oh Ot pag 166 
11 Arsemo Ore GuardIa ?Manual de derecho procesal penal? EditOrIal AlternatIvas PrImera edlcIOn 

LIma 1996 Pag 165 
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c) 

d) 

e) 

5 

partICIpes y los terceros cIvIlmente responsables o demandados como los llama el COdlgO (art 
132 del CPP) 

Fznalzdad de la accIOn clVll La finalIdad de la aCClOn CIvIl se puede rnterpretar del artICulo 
125 del CPP que señala -El eJerczcIO de la accIOn cIVzI en el procedzmzento penal 
comprendera la ¡ eparacIOn de los daños y perJUICIOS causados por el delzto conforme la 
leglslacIOn respectlva-, 

PresentaclOn La ley de Guatemala ha estableCIdo lImItaCIOnes en cuanto a la POSIbIlIdad de 
constItUIrse como actor CIVIl en un proceso penal SIempre se debe hacer antes de que el 
Muusteno PublIco reqUIera la apertura del JUICIO o el sobrese1ffi1ento (art 131 del CPP) 

Facultades El actor CIvIl puede en cualqUIer momento del proceso presentar pruebas que 
fundamenten el hecho delIctIvo y en lo pOSIble rndIVIduahzar a la persona responsable, de 
esta forma puede SOlICItar todo tIpo de dIlIgencIas en este sentIdo Ademas, de eXistIr teercero 
CIvIlmente responsable debera demostrar la relacIOn de este con el autor y, por ultImo, debe 
fundamentar y acredItar los daños y pelJUICIOS que le han Saldo causados 

La responsabIlldad CIvIl del Estado 

Atnburrle responsabIlIdad a los funcIOnanos publIcos y al Estado por la produccIOn de un daño a un 
partIcular ha SIdo, hIstoncamente, uno de los grandes obstaculos en las leglslaclOnes naCIOnales y en 
el derecho rnternaclOnal El pnnCIpIO de IrresponsabIlIdad estatal absoluta, fundada en el concepto 
de soberarua, ha Ido cedIendo lentamente a la par de la transformacIOn del concepto de poder publIco, 
soberarua y la nOCIOn de Estado 

En un sentIdo amplIo la responsabIlIdad estatal surge cuando un partIcular sufre un pelJUIClO causado 
dIrectamente por la actIVIdad del Estado Todo funCIOnallO publIco, en el ejerCICIO de sus funclOnes, 
esta sometIdo a dIversas responsabIlIdades En pnmer lugar, la responsabIlIdad puede ser pohtIca o 
JundIca En el ambIto polItIco, la responsabIlIdad surge de las deCISIOnes que adoptan los funCIOnan os 
a los que esta atrIbUIda esta responsabIlIdad, tales como el PreSIdente de la RepublIca, los MInIstros 
de Estado, los Gobernadores Departamentales, etc Este tIpo de control se lleva a cabo a traves de 
dIferentes mecarusmos, tales como el antejUICIO la rnterpelaclOn de MITllstros ante el Congreso de 
la Repubhca, entre otros 

Por su parte, la responsabIlIdad jundIca puede ser, a su vez, adrnrnlstratlVa, penal y CIVIl En este caso 
los funcIOnanos y empleados publIcos estan sometIdos a la responsabIlIdad penal, cuando las 
VIOlaCIOnes en que rncurren configuran algunos de los delItos o faltas preVIstos en el CodIgo Penal 
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ASlIDlsmo, los artIculas 418 al 452 del COdIgO mencIOnado establecen una sene de delItos 
especIfico s referentes a los funcIOnanos pubhcos 

Por ultuno, los funcIOnanos y empleados publIco s estan sUjetos a la responsabIlIdad CIVIl por los 
daños y pel]UlcIos que causaren a los partIculares en su caracter de tales En relacIOn a este tIpo de 
responsabIlIdad, devIene ImprescrndIble analIzar los terrnmos en que se mamfiesta el artICulo 155 de 
la ConstItucIOn PohtIca de la Repubhca, que de manera clara deterrnma la responsabIhdad CIVIl de 
los funCIonan os publIcos, cualqUlera sea su jerarqUla, por daños cometIdos, en el eJerCIcIO de su 
cargo, en pel]UlcIO de partIculares El artIculo 155 se refiere amplIamente al concepto de daño y al 
no llIDltarlo, la unputabllIdad del hecho puede surgIr de un factor subjetIvo u obJetIVO de 
responsabIlIdad 

Acto segmdo, el artICulo constItucIOnal reconoce la responsabIlIdad dIrecta del Estado o de la 
lilStItucIOn estatal a qUlen SIrVe el funcIOnano Ello en vIrtud de que todas las personas que el Estado 
deSIgna para desempeñar funCIOnes publIcas son agentes suyos y por lo tanto, organos de el ASI, 
cuando el organo actua en el eJerCIcIo de sus funCIOnes, actua dIrectamente el Estado a traves de el 
Por consIgmente, la responsabIlIdad del Estado por los daños y pel]UlcIOs ocasIonados por sus 
organos rnruvIduos es SIempre dIrecta No altera esta conclusIOn la CIrcunstanCIa de que la actIVIdad 
del organo se mamfieste a traves de actos o hechos, legItunos o IlegItunos, regulares o rrregulares, 
pues, en ambos casos, se compromete su responsabIlIdad dIrecta 

En este caso, basta con el pel]UlcIO objetIvo sufudo por la persona, en sus derechos rndIVIduales o 
en sus bIenes, para que sUIJa el deber estatal de reparar el daño La antIJundIcIdad es el elemento 
deterrnmante del daño resarcIble y la conducta SUbjetIva del autor matenal es desplazada hacIa el 
daño objetIvo causado-

6 

A 

B 

ConclUSIOnes 

La aCCIon CIVIl tIene sus fundamentos en la teona de la responsabIlIdad y en el derecho de 
las VICtunas de reclamar por el pel]UlCIO del cual ha SIdo objeto La pnmera de las cuales 
puede ser de ongen contractual o extracontractual dependIendo SI se tema una oblIgacIon 
antenor al hecho que causo el pel]UlClO 

La responsabIlIdad penal descansa sobre la teona de la responsabIlIdad extrancontractual ASI 
ante la comlSIon de un hecho delIctIvo, se generan dos tIpOS de responsabIlIdades, una penal 
y una CIVIl, eXIstIendo dos teonas para su aplIcaclOn, la acurnlatIva y la separatIva 

- Droml ob elt Tomo 1 pag 19 y Tomo 2 pag 285 
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C 

D 

El ordenanuento jundICO de Guatemala adopta el SIstema de la acumulacIOn de los tIpOS de 
responsabIlIdades ongmadfas por el delIto, SIendo que se puede entablar la aCCIOn CIVIl, con 
CIertas lImItacIOnes de tIempo y legltlIDldad, en un proceso penal 

En casos que la COmISIOn de un delIto haya SIdo realIzado por un funCIOnarIO o empleado 
publIco, el Estado debe responder solIdan amente por el daño causado, en base a lo que se 
estIpula en el art 155 de la ConstItucIOn 
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INTRODUCCION 

Por LIC Raul RamIrez8 

La responsabIlIdad cIvIl es una aCCIOn concomItante o connatural con la responsabIlIdad penal 
tIene por objeto lograr el resarCImIento de los daños surgIdos con ocaSIOn del dehto, los que 
pueden ser matenales, patnmomales, personales o morales ello consItuye proteccIOn de mteres 
general y tutela de orden SOCIal La aCClon CIvIl es una figura que va aparejada al dehto, algunas 
veces no se aplIca por desconocImIento de la figura en SI, otras por no ser ejercIda en su 
oportunIdad procesal correspondIente y otras por lo dIfICIl de su ejeCUCIOn 

Su dIferenCIa entre el querellante adheSIVO y el actor CIvIl consIste en que en tanto esta ejerce la 
aCClon CIvIl en el proceso penal, el querellante puede asumIr el doble caracter de agravIado y de 
actor CIVIl La razon es 10gIca, el agravIado tamblen puede e jercer dIcha aCCIOn por el daño 
causado por la comlSIon del dehto, pero puede no ser agravIado pero SI ser afectado por la aCCIOn 
del dehto 

REQUISITOS PARA EJERCITAR LA ACCION CIVIL DURANTE EL 
PROCESO PENAL 

Nuestra ley establece como reqUIsIto para ejercer la aCCIOn CIvIl 

1 

LEGITIMIDAD 

La aCCIOn podra ser ejercIda solo por el tItular de la aCCIOn, sus representantes legales, 
sus mandatarIos 

AL TERNABILIDAD 

2 Se debera hacer solo mIentras esta pendIente la persecucIOn penal de no ser aSI la aCClon 
CIvIl debera ejercerse en los tnbunales competentes 

3 Los efectos de acredItar en JUICIOS el ejerCICIO de la aCCIOn CIVIl, resarCIr los daños 
surgIdos con ocaSIOn del dehto restItucIOn o resarCImIento de los daños y pel]UIClOS 
causados que ordene la compensaCIOn por la perdIda que se ha sufndo 

8 Juez del Tnbunal Declmo de Sentencia Penal, Narcoactlvldad y Dehtos contra el AmbIente, Orgamsmo 
JudIcial Guatemala 
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4 

1 

2 

3 

OPORTUNIDAD 

OportunIdad antes que el MmIsteno PublIco reqUIera la apertura a JUICIO O 
sobreseImIento en la audIencIa de concIhaclOn las partes deben concretar detalladamente 
los daños emergentes, cuya reparaClOn pretenden e mdIcaran el Importe aproxImado de 
la mdemmzaclOn o forma de establecerla 

FUNCION DEL JUEZ ANTE EL EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL 

Citar a JUICIO a las partes que se les haya otorgado partIcIpacIOn defimtlva 344 C P P 

Dar aUdIenCIa a las partes por seIS dIas para que mterpongan las recusaCIOnes y 
excepcIOnes fundadas sobre nuevos hechos El Tnbunal rechazara de plano las 
excepCIOnes que no llenen ese reqUISIto 346 C P P 

Ofrecer prueba 347 C P P 

4 Venficar la presencIa de las partes en el debate 368 C P P 

5 Interrogar al acusado 370 C P P 

6 Dar mtervencIOn al actor CIvIl para mterrogatono 378 C P P 

7 Dar oportunIdad de emItlr conclusIOnes 382 C P P 

8 No tIenen derecho de replIca 382 C P P 

9 Declarar en sentencIa la rec1amacIOn del daño o reparacIOn CIVIl 389 C P P 

VENTAJAS DE EJERCER 

1 Celendad en el procedImIento 

2 EvItar conflIctos 

3 ResarCImIento de orden general y orden moral 
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DESVENTAJAS 

La eJeCUCIOn de las resolucIOnes dIctadas que declaran el pago de las responsabIhdades cIvIles 

CRITERIO SI EL MINISTERIO PUBLICO PUEDE O NO EJERCER DE ACUERDO 
AL 

ARTICULO 538 DEL CODIGO PROCESAL PENAL 

Como ya se IndICara, la ConstltucIOn otorga a una persona la funcIOn para que represente al 
Estado como personaJundIca ya sea para adqumr derechos o contraer obhgacIOnes y regular las 
relacIOnes entre las personas, delegacIOn que es mas amplIa que la otorgada al MIrusteno PublIco 
en vIrtud que esta se reduce a representacIOn para el eJerCICIO de la aCCIOn penal de conforrmdad 
con el artIculo 251 de la ConstItucIOn PolItlca de la RepublIca 

La norma constItucIOnal contemda en el artIculo 252 que establece las oblIgacIOnes del 
Procurador General de la NacIOn se desarrolla en el Decreto 512 del Congreso de la Repubhca 
antIgua Ley del MmIsteno PublIco en la que entre otros en sus artIculo s 1, 12, 14, 20 establece 
la forma como el Procurador General de la naCIOn eJercera la representacIOn, en defensa de los 
mtereses del Estado 

Concretando el tema objeto del presente estudIO, el artIculo 538 del COdIgO Procesal Penal 
establece que el MmIsteno PublIco eJercera la aCCIOn cIvIl cuando el menor carezca de 
representacIOn El cnteno que sustenta el suscnto es que la norma constItucIOnal CItada (artIculo 
252 de la ConstItucIOn PohtIca de la RepublIca), ya establece y delega en una persona la 
representacIOn del Estado que corresponde al señor Procurador General de la NacIOn en donde 
no puede eXIstIr un menor que carezca de representacIOn o tutela del Estado en el eJerCICIO de 
sus derechos debIdo a la desIgnacIOn qe por mandato constItucIOnal corresponde a el, SIendo esta 
la representacIOn de menores, ausentes e mcapaces La cual no es renuncIable ru delegable de 
conformIdad con la ley y como consecuenCIa el M1ll1steno PublIco no puede ejercer dICha aCCIOn 
CIVIl ya que se desvIrtuana la funCIOn del eJerCICIO de la aCCIOn penal aSI como de velar por el 
cumplImIento estrIcto de la ley A mI cnteno el Procurador General de la NacIOn no solo tIene 
la atnbucIOn de ejercer dIcha aCCIOn CIVIl sobre los menores, SInO las que la ley le señala yen 
todos aquellos casos en que los Intereses del Estado se vean afectados, ejemplo medIO ambIente 
la famIlIa, la persona, derecho a la cultura, derechos mdIgenas, etc y en todas aquellas 
oblIgaCIOnes que por mandato legal el Estado es la unIca persona legItlmada para poder 
ejercerlas Y aSI el Estado no SIga SI SIendo objeto de sanCIOnes de conducta por el procurador 
de los Derechos Humanos 
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Como conclusIOn, el artIculo cItado carece de poder de aphcabIhdad en la practIca y su 
fundamentacIOn puede dar ongen a una aCtlvIdad defectuosa e mconstltucIOnal, ya que de 
acuerdo con lo antes expuesto no puede eXIstIr mngun menor que carezca de representacIOn para 
el eJerCICIO de sus derechos, en VIrtud de que esta ya esta delegada por mandato constltucIOnal 
que corresponde al Estado y la representaclOn de los menores para el eJerCICIO de la aCCIOn CIvIl 
corresponde al procurador General de la NacIOn, no aSIla penal que corresponde al MImsteno 
PublIco 

SOLUCIONES AL PROBLEMA PLANTEADO PARA 
CONSOLIDACION DE FUNCIONES DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE LA NACION y EL MINISTERIO PUBLICO 

1 CapacItacIOn en el eJerCICIO de sus funCIOnes atrIbUIdas a los agentes aUXIlIares de la 
ProcuradurIa General de la N aCIOn 

2 

3 

4 

5 

CoordmaCIOn mter mstltucIOnal en el eJerCICIO de sus funCIOnes 

Dotar a la brevedad a la Procuraduna General de la NacIOn de una ley orgamca adecuada 
a las necesIdades actuales de un SIstema democratIco 

Dotar de presupuesto sufiCIente a la Procuraduna General de la NacIOn y al MImsteno 
PublIco 

ErradIcar el aspecto POlItICO de las funCIOnes de la Procuraduna General de la NacIOn y 
MmIsteno PublIco 
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