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llonorabl e COllsejo de la Fucultad 
de Ciellcios Juridicas y SociBles 
de la Universidatl Rafael Landivar. 
p It ESE N T E: 

Sefiores Consejeros: 

Guatemala, 8 
de febrero de 1988. 

H.espctuosaJ1lcnte me dirijo a Ustedes con 
d ohjeto de dar cWliplimi en t o a la Honorable designaci6n que ese Consejo
me hi c it:l' a mediante punte d~cimo noveno del Acta llUrnero trece-ocuenta y -
siate de Ia sesi6n celebrada el cinco de novi embre del afio pr6ximo pasado 
y (Como Asesor de la Tesis elnberada por el nachiller ~L\JU() IW1WIITO P,\LOHO 
LEON.Uu)O denominuda "LA DE1?L.'\1SA Ti~GNICA Y PUBLICA j>,UI ' EL PfWCES,OO DE I':S 
CASaS RECUHSOS" me permito rendir el siguiente dictamen: 

He procedido u estudiar de t enidruuente 01 trubajo realizado por el Bachi -
ll er Palomo Leonar do y habiende sostenicio estrecha relaci6n con '1 duran
te 1a e laboraci 6n, inves tigaci6n y redacci6n del mismo. estoy convencido
que reune sobrudamentc los requisites que un trabujo detal naturaleza de
be de presentLlr, ademas de representar un aporte para n~estro medio jurI
dico, pOl' lo.cual me permito recomendar tal tesis para su aprobaci6n. 

Consciente de que la conducta humana es perennernente cambiable y 
que el Derecho debe de ajustarse a tal evoluci6n, debo manifestar mi res
pecto por los concepto s vertidos por el nacbiller Palomo Leonardo, pero -
al mismo tiempo dcbo dejar constancia de que no cOIl!parto totallllente tales 
conceptos pOl' estimar que, por el momento, no son apli cables a nuestra so 
ciedad. -

Sin otro particular quedo su Deferente-
Servidcr" ~.----/ 

,/ 

<;~r~ic;,-;~~ 
f -~":~:r'·~~ 

LIC .' lliiJ>1ON FRANCISCn'-GoNz:'tLEZ PINEDA 



eht.nana'1l eYlami/n Gltatin g;{.maya 

lJ.c. 

CARl..ffi ENRIqJE illlA VII.1.}((RI'A 

Secretario de 13 Facultad de 

Ciarias Jurid:i.c;:!s y Scx::iales 

!.hi versi.dOO Rafael l.aOOi var • 

Preseilte. 

Est:inado Sera Secretar.i.o : 

.JY"7~ tY J/{4.,w 

QJatamla, 

Jurtio 00 de 1 c;m 

En OJmpl.irui.ento de 10 €.llBnado de 13 refX)lJ1ci/n del Cmsejo de 13 

FAa.l.ltad procedia a revisal" e1 trd!x!jo de tesis de llirio Roberto Palaro Leooardo titulado 

* I.J.. oo.;U& 1KNICA Y RlIUCA PARA El. FIDlSAID IE RI'A9J3 RID..lR9:E *. 
la!go de Sl estudio pracedi a sugerir alguoos canbios , loo cuales 

fuerm satisfechos en su tota1idOO asi = a que se incorpora CCIJD un anexo rarte del Est»

clio efoctuado per cl Institute lat:in::latrerica de las Naciales lhidas Jmll la Preveocil:n del 

IAilito y 'I'ratauiento del M:iIx:uente (II.J..NUD) que se miliz.6 oobre 13 tv:ini.nist:rac de Jus

tida en QJatamla asl. = las ccn::lusiooes que del S3lIirer.i..o taller rurgieroo y que coo

cuer:dan en alguoos asIXrtoo oobre el p.mto de tesis del sustentante. 

Q.ri.ero lIBIlifestar que si bien es cierto ex:i.sten algunos t:e.a:as en den

de de a1guna !II3reI'a se tan trata.:lo {Ultos 00 simi.lares fCI'O ~ al que revisll el enfo

qoo y caclusiooes de loo IIIiBIoo han sido d:ifermtes, resaltaIxlo en este tralajo la idea de 

la CIa3Cit.u del deJnrtaIalto de defensJreS plblicos ccmJ un IBl;iativo a la defensa del prc:x:.e-

s:W coofrootado coo loo actuales Wfetes pojIDares. 

Q.Ii.ero mm:ifestar que el t:ralnjo C1IIlple coo los requ:isitos exigidas 

reglHlEnt.ariaIa1te Jmll estos casas no sin antes l-ac:cr £masis que se ncjore el aspecto de 

mlacci.6r. y de cita de autores, tramjo que est::illD en Sl uarento oportuno en la revisiCn de 

estiLJ se tma efecti.vo. 

Atenl:alrcnte , 

m1A/fraa 
c.c.arch. 

6a. Calle 4-17. Zona I 80. Nivel No. 809 - II II Edificio Tikal- Tels. : 533278 - 513309-Guatemala. Guatemala. C. A. 



FACUL T AD DE ClENCIAS JURIDICAS Y SOCIAL£S 

Reg. No. D-296-88 

20 de septiembre de 1988 

Senor 
~ario Roberto Palomo Leonardo 
Presente 

Estimado Senor Palomo: 

A continuaci6n transcribo a usted la resoluci6n de 
Decanatura con fecha 19 de septiembre de 1988, que 
copiada'literalmente dice: 

PUNTO UNICO: Habi~ndose eumplido con todos los re 
quisitos establecidos para el efeeto, se autoriz6 
la impresi6n de la tesis titulada "LADEFENSA TEC
NICA Y PUBLICA PARA EL PROCESADO DE ESCASOS RECUR-
50S", presentada por el alumno Mario Roberto Palo
mo Leonardo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

ee: arch ivo 
expo 

CELV/rrbder 

Lie . Car 

FACULTAD Y SOCIALES 



D E DIe A TOR I A 

AL SINDICADO DE ESCASOS RECURSOS 



REGLAliENTO DE TRABAJOS DE TESIS DE GRADUACIOH DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS JURlDlCAS Y SOCIALES DE 

LA UNlVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

Artioulo 40 . 
.. kESPONSABILIDAD L05 autores de los trabajos de Tesis de 
Graduaci6n son los unico5 responsables por el contenido del 
mismo" 
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Trabajarros s6bre el presente tema en raz6n de que luego de 

haber laborado dur.mte tres afios consecuti vos en dist intos tribunales 

del rarro penal , tuV.l.rros la experiencia de irxlagar y entrevistar a los 

sirrlicados y llevar a cabo la tramitaci6n de sus r espectivos procesos, 

quiene.s en l a mayor-ia de los casos eran personas de escasos r ecursos y 

pasaban per alto 1 t.an.to el 10s como los mismos funcionarios que tenian 

a su cargo el proceso, los derechos furrlaIoontales de la persona 

humana I pr incipallnente el de proveerse de un abogado defensor desde el 

Il¥:lIOOl1to de su indaga.toria. Por 10 anterior nos dinos cuenta que en 

nuestra sociedad se nece;;;ita crear un Departamento de Defensores 

PUblicos , integrado solo con profesionales del Derecho que procure en 

10 posibl e l l evar a cabo, especialmente desde l a detenci6n del 

procesado, l a defensa de este . I.a presente investigaci6n tierrle en 

10 posible a convencer sabre 1a necesi dad de la creaci6n de este 

Departame.nto . Para e1 efecto realizarros un estudio minucioso, 

especialIoonte sabre 10 que es el defensor y la iInportancia de su 

intel:venci6n en e1 proceso, quien obviamente procura en una lOOj or 

forma sal vaguardar los d.erecl1os fUIXiarrentales garantizados a toda 

persona que esta s ierrlo enjuiciada, ponie.rrlo de manifiesto la realidad 

juridica a que se enfrentan los prcx:esados , quienes ignoran en 1a 

mayor parte de los casos su situaci6n l egal y las funestas 

consecuencias que devienen de la falta de intervenci6n en tiempo del 

abogado defensor. 

El tema que fue aprobado per el OJNSEJO DE ESTA FAaJLTAD 10 

titulamos IA DEFENS/l. TECNlCA Y IUBLICA PARA EL PRX:ESAOO DE ESCASQS 

RE<lJRSOS, con siete capitulos y un anexo, dividido en 10 que es la 

Naturaleza Juridica de 1a Defensa Penal, Antecedentes HistOricos de 1a 

Defensa Penal, F'llrrlamentos Constitucionales que inspiran el Derecho de 

Defensa en Guatemala, e1 Defensor l:"">enal, 1a Necesidad de la Creaci6n 

i 



del Departarrento de Defensores PUblicos, conclusiones y anexos. Este 

ultimo es parte del Estudio efectuado por el Institute 

Iatinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevencion del Delite Y 

Tratarniento del Delincuente (IlANUD) , que se realiz6 scbre la 

Administraci6n de Justicia en Guatemala, el cual concuerda en gran 

parte con los objetivos del presente trabajo. 

Procuramos desa.rrollar el tema con toda la amplitud neoosaria, 10 

que consideramos haber logrado a pesa.r de no haber hallado una 

bibliCX¥afia que justarnente nos sirviera de base para el efecto: 

estando plenarrente seguros que la importarcia del presente trabajo es 

gran:le al contar la pablaci6n guatemalteca con un noventa por ciento 

de habitantes de escasos recursos, a quienes la nueva constitucia, 

Politica de la RepUblica les autoriza a proveerse de aOOgado defensor 

desde el momento de las diligencias policiacas, por 10 que este just:o 

y avanzado procedimiento propiciaria a estas personas una defensa 

oportuna y mas 0 lOOl1OS eficaz, tccni.ca y pJbl ica , para mejor 

salva guardia de sus derechos y consecucion, en 10 p::lSibIe, de fallos 

absolu1:al'oonte apegados a la j\1sticia. 

F.speraIros que este ensayo pueda seJ:Vir de orientaci6n y prestar 
alguna utilidad, con 10 que nos sentirezoos profurdamente satisf~. 

ii 



La defensa del procesado es una inst.ituci6n de orden pUblico 

absclutanent.<.= obl igatoria;. dorrle no cabe t xansigencia ni tolerancia, 

per afectar los pr.i.ncipic..'S r 1.lndamentales de una sociedad 0 las 

garantias pr ec:i sas clee :3\.1 ,e:;cist .e.:ncia" camo e.:xpresi6n del equilibrio 

juridico i inestable y difi.cil .. por la camplejidad de elementos que en 

el se contra.-rrestan Y cOlrq:-.;ens-an. l><J.cubilla1 manifiesta que "unas 

veces por culpa (Ie 10:s gobe.rnallte.s" el equilibrio se rompe, e1 orden 

pUblico se altera. '1 entonc-es , 131 en cuanto a 10 primero discuten I dS 

escuelas 5i se debe resi st.IT, I') no, l os poderes tiranicos; 5i se deben 

obedecer I 0 no, las l.E~Ye.S .in:jus ta.s s si e.s pr i ncipio verdadero 0 falso 

de biologia juridica }.,i !'eparaCi6n1 por lWxlO violente, del derecho 

ultrajadoi respecto de 10 segundo ; el pensamiento es unanime: 

pert:urmdo el orden pt.ilil iCi(J f debe ser r establecido per la fuerGa. 

Perc la fuerza est .ablece.in:ca para no ser I cam:.:> las fuerzas de la 

naturaleza , fatal , cie.ga.; f'..a de estar determinada por la raz6n y 

re:JUlada par la prudencia ll • Por 10 que esta instituci6n de la defensa 

es hoy en dia de alti.simo interes I ':i as reconocida y garantizada en 

tcdos los pueblos ci vilizados, 

El derec:ho de def e.aiSa debe se:r: inviolable y debe regularse con 

tcda arnplitud en l os ordenamientos legales, ya que, esta demas 

decirlo f no pued.e disc:util-se l a culpabilidad 0 inocencia de un 

sirdicado sin l a .11'I'teLven,cion de un dE!fensor. lD anterior es 

com partido per la mayoria de d lltor6-S" 

lCitado en TOIDJ I II pag , 131 Dicciona.:r'io G. cabanellas 
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La presencia del defensor es absolutamente inexcusable en el 

Proceso Penal, para que sirva de control y colaborador de Jueces y 

Magistrados , ya que los misrros fallos y jurisprudencia nos ensefian 

que los funcionarios encargaclos de administrar justicia no son 

infalibles, y que puede - y a nenudo sucede - que se equivoquen en 

sus fallos y calificaciones, de donde puede resultar que se caneta 

gravisllna injusticia de condenar a un inocente 0 absolver a un 

culpable. 

a.- El Cbjetivo de k Defensa 

El obj eti vo de la defensa es probar y alegar la inculpabilidad 0 

inocencia del deferrlido, toda clase de circunstancias favorables al 

mismo y, en su case, una estimaci6n mas benigna del heche. 

Para el procesalista J:i.menez Asenj02 la defensa puede tonarse en 

des sentidos: EL MNI'ERIAL Y EL FORMAL. 

EN SENITOO MATERIAL : 

No es mas que toda acti vidad dirigida a proteger los 

derechos de una persona y, particulannente, los del 

inculpado. 

EN SENI'IOO FORMAL : 

Aquella acti vidad enc:orne.rrlada especialrrente a una 

persona id6nea, en relaci6n a un procesado, para 

aportar y estiIm.l1.ar en pro del mismo, todos los 

ele.roontos que Ie sean favorables, tanto prcx::::esal a:mJ 

sllstancial.rrente. 

2Enrique Jimenez Asenjo. Derecho Procesal Penal V.I. Pag. 200 Y 
sigs. 
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Manzini 3 nos indica; la defensa se puede considerar en sentido 

lata y en sentido €Stricto. 

En sentido IA'IO es la acti vidad procesal dirigida a hacer valer 

ante el juez los derechos subjetivos y los demas intereses del 

irrputado , del responsable c.lvil y del tercero civilmente responsable. 

En sentido ESTRIcro es una contraposici6n a la acci6n ejercida 

par 121 ltinisterio PUblico (en los paises en que esta Instituci6n tiene 

el monopolio de la acci6n perlal) 0 per la parte civil; cuya defensa sa 

manifiesta per actos del iIrputado, del responsable civil 0 del 

ci vilmente responsable, y per act:os del defensor. 

Que, subjetivamente, la defensa constituye un verdadero y propio 

derecho individual; y objetivamente, \U'l canon general de un 

Ol::udnamie.nto juridico, del que la ley hace constante aplicaci6n. 

'I. , que per defensa Be entierde, las s.i.lTlples negaciones 0 la 

deducciones circunstanciadas que tien:1an a excluir la existencia del 

hecho 0 la ejecuci6n de el 0 el concurso en el, per parte del 

ilrputado; asi como toda otra dEldllcci6n capaz de excluir 0 de atenuar 

la inputabilidad 0 la responsabilidad per razones de hecho. las que 

pueden se.r: EXPLICITAS mediante negaciones acampafudas 0 no de 

pruebas; e IMPLICITAS 0 sean las negaciones derivadas de la producci6n 

de elenxmtos que quiten 0 disminuyan el valor de las prue.bas de 

acusaci6n. 

Segtin Manzini, las excepciones deben considerarse tan1bien como 

defensas, desde que tiendan a destruir la acci6n intentada 0 a enervar 
el procedimiento. 

3 MarlZini, Vicenzo :Tratado de Derecho Prcx:l2saJ 1:e"Ial V. ll.Pc§g.570 Y sig. 
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A:NTEX:.:l<~ HIS'IORlCOS 00 IA DEFLNSA PENAL 

Desde las antiguas legislaciones se ha visco que la defensa penal 

s€ r~ roantenido, ci tando pcir-d el efecto 10 investigado por e1 

tratadista Juan J os€! Gonzcilez Bustamante4: 

En e1 "Viejo 'l'estamentoUf consta que lsalas y Job clieron norroas 

a l os defensores para que su inteJ:venci6n tuviera exito en favor de 

l os "roe.nt.ecatos", de los ignorantes, de los nenores, de las viudas y 

dE: l eG pobres, cuarrlo sus derechos hubieran sido vulneradoso Tarnbien 

ssta1::-.a autorizada la defensa de los reos corrlenados a muerte, aunque 

se llallasen camino al suplicio. 

En el Derecho Atico no se penuiti6 al principio la intavenci6n 

de de fensores, campareciendo acusado y acusador personalmente ante el 

Tribunal del Pueblo a alegar de viva VOZi perc, posterio:nnente y por 

l a fuerza de la costumbre, sa dej6 que concurrieran al proceso. 

En el Derecho Romano Primitivo, el acusado era asistido POl." un 

asesor 0 A:nua1.m?nte era designado un Sacerdote POl." el Colegio de 

Fontifices para defender a los plebeyos que demaooaban algUn derecho 

ante el Magistradoo En el siglo V de la fllI"rlaci6n de Roma. se 

permitio a los procesados prepcu...:;i..C su propia defensai y con el 

P.cocediIniBnto Forrnulario aparece la Instituci6n del P.A'IRONA'IO, de 

dome mas tarde se deri \/ctron los dE?fenso:res. Ia ley di6 cabida a que 

ap..u-ecieJ.a un orador en el proceso penal para que defendierd los 

intereses de su cliBnte,al que se Ie dio el nonibre de PATRONO. Este 

4 "Principios de Derecho Procesal Mexicano". 1959. Fag. 86 Y 
s igs . 

4 



era un experto en el arte de la aratoria, no asi en jurisprudencia, 

par 10 que, para el deseli'peiio de su misien, era nece;sax'io que f"'ue.ra 

instrUida IX>r los Advocati 0 Advocatus (tenn.incs latllKlG dB nonde 

deriva la palabra abogado). Dlrante la RepUblica se hdce cargo de la 

defensa los advocati 0 advocatus, quienes eran p:>-IT:.Ona5 de tan recia 

per<".....onalidad que no ell poccis ocasiones salieron de su S€i1O alto'S 

funcionarios de Estado. Posteriorme.nte los nan1bl.adOS ~IAdvC".:::.a __ t"us1l 

fueron desapareciendo del proceso penal p vol vie.ndo enr0nc..:;:s 10.:3 

orddores a desernpei1ar el papel de defensor, perc esta \'ez }3. 8i.'1 la 

ayuda de aquellos, pues con el tieupo llegal.un a ser hombres 

perfectamente verr'.:Xldos en Derecho, 10 que p8l:mitio que se funJima. en 

ello..c:; el concx::imiento de esta ciencia y el arte de la palabrci.. 

En el Derec'ho Ge.rrni:\nico tambien sa instituye la defensa, 

llamandoseles II Intercedores II a los defensores , quienes actuaban en 

caracter de representantes del procesado. Luego I con la expedici6n de 

la "Constituci6n carolina" I se reconocie el derecho del acusado para 

nambrar un tercero que sa hiciera cargo de su defensa, con amplias 

facultades para el deserrpeiio de su papel; es decir, sin sujetarse 

estrictamente a las instrucciones de su defe.ndido. Didlos terceros 

podian asistir a la recepcian de las pruebas, penni tiendoseles hacer 

cuanta petici6n estimaran pertinente en favor del procesado; pero, 

cuando este confesa.ba. el heche que se Ie imputaba, su misien se 

reducia a pedir el penlan. 

las leyes espaiiolas tambien sa ocuparon del Derocho de DeferlSa, 

que se regul6 desde las mas antiguas legislaciones, COllD el Fuero 

Juzgo, el Fuero Real, el FUero Viejo de castilla, las P-dl:tidas, la 

Nueva y la Novisima Recopilacian, en cuyos ordenarnientos legales se 

dispuso en una U otra fonna que el procesado sierrpre est.uviera 

asistido de su defensor, con el fin de que est.e pudiera estar present.e 

en todos los actos del pr0c::::8S0. En algunas de dichas leyes I se 
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facul taba a los Juoces para apremiar a los Abogados del Foro y a los 

Profesore.s de Derecho, a efecto de que destinasen parte de su tiernpo 

diario para dedicarlo a Ia defensa de los pabres y IISleSterososi 

quienes no podian excusarse de asumir la defensa sin un noti vo 

personal y justo que debia ser calificado par los Dec:anos de los 

Colegios 0 par el Juez , . en sU casc. F\le abligaci6n de los COlegios y 

Qrganizaciones de Abogados, designar peri6dicamente a algunos de sus 

miembros para que se ocupasen de la asistencia juridica gratuita de 

l os desvalidos, y desde entonces se les llaIT6 defensores de pobres, 

reconocie.nctose el beneficio de pabreza a los procesados y regularrlose 

el procedi.miento para abtenerlo. las leyes espafiolas consagraron el 

principio de que a nadie debe comenarsele sin antes haber sido 

citado, oido y vencido en juicio; el que se ha recogido en nnlchas 

legislaciones cart¥:) una garantia procesal. Se Ie dio a la defensa una 

categoria de funci on pUblica y se considet"O imprescirdible la 

actuaci6n del defensor para la validez del juicio, otorgandole al 

procesado el derecho de narnbrarlo desde el n'Ol11eI1to de notificarselo el 

auto de fonnal proc.esami.ento 0 pedir que se Ie designara de oficio. 

En el Derecho Franc:es se reconocio tambien el Derecho de Defensa; 

pero, paraooj icamente I la Revoluci6n de aquel gran pais suprimi6 el 

ejercicio de la Abogacia, par decreto del 25 de agosto de 1790, para 

que, posterionnente se cib-pusiera que las partes se defen::liecen por si 

misrnas 0 utilizando los servicios de los defensores de oficio. 

Seguidamente, al expErl.irse las leyes que regularon el procedimiento 

Penal , el 29 de septi embre de 1791 , se consagr6 el principio de que la 

defensa es abligatoria y de que e1 procesado debe disfrutar de toda 

clase de libertades para prepararla, pudien:io nornbrar defensores desde 

el priIrer interrogatol.L."", judicial; imponiendose al Juez la abligaci6n 

de narnbrarle uno de ofi cio si se negaba a hacerlo el acusado, bajo 

pena de nulidad de todo 10 actuado. Estas ideas y principios legales 
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tanaron carta de naturaleza en la Declaraci6n de Derec..'I1os de que 

estanDs hablando. 

Un siglo despues de haberse suprimido el ejercicio de la Abogacia 

en Francia, la Revoluci6n Rusa, suprimi6 tambien la Abogacia en aquel 

pais, per considerarla una profesi6n de tipo burgues; pero, al da.rse 

Cl1enta del error, la restableci6, irnponiendo al defensor el debar 

primordial de ser un servidor de la colecti vidad y, da mane:ra 

securdaria, un mandatario de su cliente. Tiernpo despues se encame.rd6 

la defensa a cuerpos de defensores retribuidos e inspeccionados fX)r el 

Estado, quienes pcxtian jnte:rvenir, exclusi varrente, en asuntos de 

Derecho Penal. 

En general, podenos afinnar que, en la 'antigua lO'Jislacion 

europea, se reconoci6 e1 Derecho de Defe.nsa,el que se ha ido afirmanio 

ailll mas a la par de la evoluci6n del proceso del ya casi en desuso 

tipo inquisitiv~, al acusatorio. 

En la actualidad, todos los paises con legislaci6n de tipo 

occidental, recor~ y aceptan que 1a defensa es un derecho 

inalienable del hombre, ligado intjl1alOOI1te a su derecho de 

libertad, 10 que ha traido c:x:xno consecuencia la anpliaci6n del campo 

en qu.e puede desenvol verse e1 defensor, ya que se le da mayor 

participaci6n en el proceso. 

a.- Resefia desde 1945 del D?.redlQ de nefensa en Guatemala 

Dasde el afio de 1945 las Constituciones de Guatemala han 

contemplado una serie de garantias in:lividuales y procesales que de 

una U otra fonna ha provocado el avance en materia penal que ctia a 

ctia se procura por que sea en protecci6n de los derechos de la 
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persona. Al el efecto cit.aJros las garantias mas sabresalientes en esas 

legislaciones. 

CDNS'lTIUCIOO DE 1945 

Articulo 41. Ninguno puede ser abligado a declarar par si mismo, 

oontra su c6nyuge 0 sus parientes dentro del cuarto grado de 

~dad 0 saJlll'ldo de afinidad. 

Articulo 42. Es inviolable en juicio la defensa de la persona y 

de sus derechos, Y ni.n:juno puede ser juzgado par tribunales 

que no hayan sida creados anteriormente par la ley. 

Articulo 46. Tcx:lo detenido debe ser iriterrogado dentro de 

cuarenta Y odlo boras; al tienp:> de su i.ndagatoria se Ie 

ha:ra saber la causa de su detencion, persona que en su caso 

10 acuse y todo 10 necesario para que conozca el hecho 

punible que se Ie atribuye. eesara desde ese IJVJmento l~ 

i.nc::c.m.micaci6n, y ya en tal diligencia p:xlra proveerse de 

def~1SOr. 

Articulo 52. A name debe condenarse sin haber aido citado I oido 

y vencido en juicio. 

En la Constituci6n de 1956 se establecieron preceptos relativos 

al Derecho de Dafensa, que a continuacien transcrih.irem::>s I los cuales 

tienen ligeras variantes: 

Articulo 60. Nadie puede ser abligado a declarar en causa 

cr.i.minal. contra si mismo I contra su c6nYll'Je 0 sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 segun:Io de 

afinidad. Es inviolable en juicio, la defe.nsa de la persona 
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y de sus derechos, Y ni.n:3uno puede ser juzgado rx>r com.isian 

ni por tribunales especiales. 

Articulo 64. Todo det.enido por motive de de1ito, se:t.ci 

interrogado dentro "de cuarenta y ocho horas" lU tie.mpo de 

su in:lagatoria" se 1a harci saber 1a causa de su det.enci6n, 

el norobre del denunciante 0 acusador y todo 10 :hrlispensable 

para que conozca el hecho punible que se Ie atribuye. Desda 

esa diligencia, podril proveerse de defensor, qtllrn tendr-tt 

derecho a visitar a su defe.rrlido en cualquier hora babil. 

Articulo 68. Nadie debe ser condenado sin haber sido citado I 

oido y vencido en juicio, lOOdiante procedimientos que Ie 

asegure todas las garantias necesaria."3 para su defensa. 

En la !Jay del Organisroc> Judicial (Decreto 1762 del Con-JI'eso de la 

RepUblica) en su articulo 200 se establece 

sal OBLIGAcrCfiES IE 1m ~: 

1.- Alegar por escrito 0 de palabra, sin faltar a la verdad 

de los hec.hos, ni contra las disposiciones l~es. 

2. - Defender gratuitamente a los declarados pabres y a los 

plX)CE!sados que no nambren defensor. 

IDs jueces cuidaran de distribuir equitativament.e, 

entre los abogados de jurisdicx::i6n, la defensa de los 

pobres, y tiene facultad para imponer a aquellos, mul ta 

de 5 a 25 quetzales, cuarrlo sin justa causa no Clll1'plan 

con su deber 
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b.- llosici6n Juri.diea Actual OO_1a D2:fensa del Proce:;ado 

La defensa es hoy en dia de S\.1lOO interes, acte.roas de ser 

rec.onccida y garantizada en todos los pueblos civilizados. La actual 

Constitucion Po1itica de 1a RepUblica garantiza la libertad del 
. 

hombre, aUI"KJl16 a este derecho no se este aClOStumbrado 0 no se l)aga 

valer; perc a todo nivel podellos observar que al procesado se Ie debe 

facilitar un defensor, sin poner1e abstaculos para el debido ejercicio 

de su misi6n. De 10 contrario se vulnerarian los ~hos hl.lll\:U1OS 

garantizados por la Constitucion RJlitica y los Tratados 

Inter.nacionales .• 

Considerarnos ade:mas que el derecho de defe.nsa debar ser 

p-wiolable y debe ser regulado con toda amplitud ya que, esta demas 

decirlo, no puede discutirse la culpabilidad 0 ~ia de un 

sin:licado sin la intervenci6n de un defensor. 

Nuestro C6cligo Procesal Penal dispone cla.raroonte que solamente 

los abogadas colegiados podran ser defensores y procuradores con las 

excepcienes que :mas adelante se sefia.laran; asistencia de que puede 

proveerse e1 procesado desde el nanento en que preste declaraci6n 

irrlagatoria, cargo que es obligatorio de.selrpefiarl0, no iJrp::>rtarrlo si 

e1 procesado 10 propuso 0 es nombrado de oficio, siendo responsable 

}?Or los daftos y perjuicios que causaren a su deferrl.ido por descuido, 

ignorancia 0 negligenci.a . SU funci6n prim::>rdial es prabar y a1egar 1a 

INOJI.PABILII.llU) 0 INOCENCIA de su defendido, toda clase de 

circunstancias favorables al misno Y i en su caso, una estlmacion mas 
benigna del heche. 

En la actualidad la ley citada pennite la defensa por personas no 

profesionales (que de 10 cual sa hablara mas adelante), asi cano 

tambien 1a auto defensa 0 la defel"lSa por e1 miSlOO sirrlicado. 
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LD in:iicado en el parrafo anterior ha verudo en 'IT'ar .. e.:r'i a pt-mal a 

quitarle positiv idad al articulo 152 del COdigo Prr~sal f\:mal, en 

virtud de que penni te que pasantes de Derocho }1Ued.an Ma:a:se canjO de 

las defensas, 10 cual ha dado lugar a que esta se U "Ne a cw.'lO par la 

necesidad de una nota 0 calificaci6n de curso l s in il1lPOl:'t :ar en gr-an 

parte 10 relativo a la li.bercitd de una persona y pasar por alto 1a 

obligacian que tienen todos los abogados de defencler gratuit.affii?ntB a 

los declarddos pobres y a los proc:esados que :no nacibren 0 8t'ensO:':-; 10 

que esta regulado en el articulo 200 inciso 200 de la IEI. L£f ... 

ORGANISM:) JUDICIAL, obligacien esta Ultima que no sa cumple, en virtud 

de que por costumbre inveterada, el juzgaoor consulta previa~'l\imte con 

e1 abogado que considera pcxiria llevar a cabo esta; pero, por 

carrplacencia, falta de responsabilidad del juzgador, este narnbra a un 

estudiante, pasarrlo por alto que la ley preferentezOOnte marna nornbrar 

como defensor del procesado a cualquier profesional del Derecho. Este 

:i..ncumplimiento judicial ha dado caro resultado que en el proyecto 

para nuevo COdigo Procesal Penal se establezca la prohibici6n de que 

estudiantes lleven la defensa de alg(ln proce::;;ddo, obligando de este 

modo al juzgador, y sin salida, a que asi se haga. 

De 10 anterior se colige que -como ensefla la e.xperiencia- en 

n'k.'1.teria l2.1:1X"..esal penal las disposiciones deben ser categ6ricas, 

terminantes y sin ofrecer alternati.vas, para evitar 0 inpedir que se 

tornen nugatorias 0 inoperantes por las med.:i .. das facul tati vas 

concedidas a los jueces 0 tribunales, -c:ono en el caso de los 

norobramientos de defensores de los procesados-, en que par 10 general 

se priva a estos de la eficacia y responsabilidad de una defensa de 

abogado, por encargarse a un s.i.nple es"tudiante de Derecho quien, la 

mayoria de veces, desernpefia su cargo por salir del paso 0 per a.rrrplir 

con un requisito para su carrera, ad.e.Itlcls de no contar cun la debida 

preparaci6n. 
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CAPITUIO DI 

~ CONS'l'"l"'lUcroo:A[}S am lNSPIRAN 

EL ~ IE IEFliNSA FN G1MH4AIA 

El derecho de defensa es una de las li.bertades pUblicas 

fu11da:rne.ntales establecidas en l a Constituci6n Politica de la RepUblica 

de Guatemala (1985), como efectiva salvaguaniia de los intereses y 

derechos de la persona hurnam, de su integridad fisica y de su 
dignidad, I.a significacion del derecho de defensa es extraordinaria y 

trascendental, dado que constituye el mas id6neo sustentaculo de la 

justicia y de la paz social, que no puede si debe jamas ser ignorado 

por los tribunales judiciales ni par el aparato estatal. 

los articulos que se citan a continuacion de la cx:NSTl'IUCION 

FOLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMAIA, garantizan: 

Articulo 12 : DERECHO DE DEFENSA: I.a defensa de la persona y sus 

derec:hos son inviolables. Nadie podra ser corrlenado, ni 
privado de sus derechos, sin haber side citado, oida y 

vencido en prcx:::eso legal ante juez 0 tribunal cotrpetente Y 

preestablecido. 

Ninguna persona puede ser Juzgada par Tribunales Fspeciale$ 

o secretos , ni por procedimientos que no esten 

preestablecidos legalnLeJ1te. 

Articulo 900 ~o A DEl'ENIrx::s 0 mESOO: las 

autoridades judiciales son la Unicas canpetentes para 

interrogar a los detenidos 0 presos. Esta diligencia de.beai 

practicarse dentro de un plazo que 00 exceda de veinticuatro 
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horas, · El interrogatorio extrajudicial CaJ::f.;c;e de valor 

prr-J:"Jat.orio. 

En cumplimiento a 10 ordenado en los articulo:. ~, 7nv:.J , y 8vo. 

'IOOO DE'I'El"i'IOO debera (norma de carac+...er jll"lperativo) ser· notificado 

inmediatamente, ve.:rbalmente y per escrito i de 10 siguiJ.mte 

1. La causa que moti vo su detenci6n; 

2. - La autoridad que la ordene; 

3. - El lugar en donde penna.necera detenido; 

4.- El contenido de los derechos que Ie asisU>..J1 , efl forma y 

terIninos que Ie sean camprensibles: 

5. - Eb--pecialmente que puecle p:::uveerse de un DEFENSOR, el cual 

podra estar presente en t.cdas la diligencia p.oliciales y 

jud:i.ciales i 

6.- Que tiene derecho de designar una personal' a la cual la 

autoridad aprehensora Ie habra de cCi.ffiunic:ar par el nroio mas 
rapido posible I los puntas se.ilalados en los mnnerales 

anteriores. Esto es sumamente L'11pOrtante, porque asi hay 

familiares 0 amigos que quedan enterados de la detencion de 

la persona y demas ponnenores, para que puedan tamar 0 

adoptar las providencias rl€Cf>..sarias para 6U defensa 0 

excarcelaci6n. 

Por otra pa...."""te, el detenido no podra ser abligado a. declarar ante 

la autoridad judicial 0 aprehensora g ni ante ni.nguna etra que no sea 

la autoridad judicial CC8.l"petente. (Articulo SVo. parte final). 

Aunque llegare a hacerlo 0 fuere forzado a ello r "el inte.rrcx:Jatorio 

extra-judicial carece de valor probatorio" 

"Para que los elementos principales de justicia que infonnan las 

nonnas constitutivas mencionadas en este apa.rt.ado, se cristalicen y se 

13 



observen debidamente, se :ing;x)ne una siste.matica. preparaClon e 

i.n::.-trucci6n de las autoridades aprehensoras y principal.lrente de las 

eocargadas de los centres de detenci6n legal. Acostumbradas Y 

suborclinadas a proarlimientos irweterados diferentes, obviamente que 

habra de costar un poco la realizaci6n de una radical 

transfonnaci6n,,5 . 

Se debe reconocer paulatinamente que la disposici6n del articulo 

avo. , complementario del articulo 711'0. constituye un positivo avance 

en materia policial y penal, po:rque inplica una o.stensible garantia 

para el detenido, dado que ade.Inas de proporcionarle un alto grado de 

seguridad juridica, fisica e int:e:Jral, Ie reconoce el debido respeto a 

su dignidad de hombre. Con el establecimiento de esos Derechos de 

detenido, Guat:e.nala se coloca en el ni vel de las naciones mas 
desarrolladas en materia juri dico constitucional y personal. Sa 

currple con ello; pero para que estas nonnas queden en leyes vigentes 

positi vas, especialmente en procesaclos de escasos recursos, se haoe 

imperativo que nazca una instituci6n de Defensores Profesionales 

subsidiado.s por el Estado, y que aquello.s desde el periodo de 

instr.ucci6n colaboren con el juzgador a efecto de obtener todo 10 que 

sea mas favorable al procesado 

Qued6 expresado que conforme el articulo 900. el interrogatario 

del detenido que equi vale a la recepci6n de su declaracion i.n:3agatoria 

es una diligeni:::ia que necesariamente de.bera practicarse dentro del 

plazo de veinticuatro horas iroprorrogables. A partir de esa diligencia 

pcx:lia proveerse defensor. Ahora, de confonnidad con el articulo avo. 

el detenido tiene el derecho de proveerse de defensor inmediatamente I 

5 Enrique Pena. Hernandez las Libertades pUblicas en la 
Constitucion Politica de la RepUblica de Guat:e.nala-1985. El De.recho de 
Amparo. C.II. Pag.19 
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En anoonia con el articulo 10, parrafo 1 , de la Declaraci6n 

universal de Derechos Hurnanos, el articulo 14, ofrece un vali oso 

eslabOn de la importantisima cadena protectora juridico penal que nos 

trae l a Constituci6n Politica de 1985 . Dice as i : 

"Toda persona es inocente, mientras no se I e haya. oc:;:-:l arado 

RESPONSABLE JUDICIALMENTE, en sentenc ia debidamente 

e jecutoriada" . "El detenido, el ofendido, el Ministerio PUbl ico 

y los abogados que hayan s i do designados por l o.s int.eJ..-e.s.::dos f en 

f orma verbal 0 esc-.ci ta I tienen derecho de conocer, persorulimente I 

tooas las actuaciones, dOCl.llle'ltos y diligencias ppJ'illes r sin 

reserva alguna y en f onna inmediata II • 

La importancia y el interes de la garantia constitucional de la 

Presunci6n de Incx::encia del detenido 0 sindicado, se contrae 

principalloonte a que no sea afrentado, infamado 0 estigmatizado ante 

el pUblico carro responsable, autor, c6mplice 0 encubridor de algUn 

del ito , antes de ser juzgado Y corrlenado por sentencia firrre 0 

ejecutoria. Este es otro aspecto en el que constitucionalmente se 

nejorO ante las anteriores constituciones. 

"Por arrai gada e inveterada costurnbre, novidos quiza por el afan 

de sensacionalisrro 0 por xrorbosidad 0 slll1plemente per darse triste 

.inportancia, se ha recurrido al innoble y repugnante expediente de 

present.ar como responsable de un del ito , ante los nedios de 

camunicaci6n social, a algilll in.ii viduo ~ecien capturado , ode enviar 

con iguales fines , "Boletines de prensa". Ello, mas que censurdble, 

deberia ser punilile. Esta <XIIt'Iprobado que con tales procederes muchas 

y muchas honras han quedado por el suelo y que, como consecuencia, 

infinidad de puertas se le han cerrado al que Ie han colgado ese 

sarnbenito, aunque despues se haya llegado a acreditar su inocencia. 
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El d.a.fio Cf,led6 c'Ol1SUrl'..:'ldO; 1a rnancha I inpresa Y difici.l de laV'c.tr." 6 

Estimamoo que l a vulneraci6n del principio consti tucional de. 

Jl:r~.i.on de .:incx:~~ncia, per las vejaciones morales infe.ridas al 

procesado cuando ~ presentado a los medics de canunicaci6n social fOr 

l::tS autoridi";;!.Ci.e$ apre.bensoras f cam::> sindicado autor de tal 0 cual 

dclH~o (a menos f por supuesto, que haya sido detenido m-f:raggntU f 

58 debe principalJllente a que e1 indici ado no dispone ni rR)ooe 
procurarEe una ade.cuada asistencia 0 ClSA-soria legal, l..nnmi.atarnente 

despues de su detenci6n; en ot..ras palabras: carece de los medics 

indis-;;ensables para p:rove~.."e de un abcgado defensor, que vele po.c sus 

derechos e irnpida la publicidad del case con apoyo en 1a presunci6n de 

inocencia de su defendido. 

No se respeta e1 mandato constitucional de que "las autoridades 

policiales no podran presentar de oficio, ante los medics de 

comunicaci6n social , a n.i.n3una persona que previamente no haya side 

:indagada per tribunales COIr[)etent.es". 

Por consiguiente, SQi'OCiS de opinion -y este es uno de los pilar.-es 

de tRl8Stta tesis- que pal.-a que en esta materia se erradiquen los 

excesos de 1a publicidad del sindicado de un delito, rayamos a veces 

en cl sadif~no de los relacionistas pUblicos, es ITEneSter establecer 

los l1'I$dios para conse:r.var el prestigio y suprernacia de nuest.ra 

l20nstitucion Poli'tica, mediante la creacion e institucionalizaci6n del 

u:'pa.rtalJe.l1to de Defensores Pllblicos, carro auxiliar de la Prccuraduria 

de los De.rochos Humanos I a dond.e pueda de inmediato el aprehe.ndido 

sol:i.citar y obtener tm defensor, al ser h'lformado de sus derechos , 

conform: el articulo. 80,Cr! . 

6 Enrique Pefia Hernandez Las Libertades pt:lblicas en la 
Constituci6n fblitica de 1a Republica de Guatemala-1995. El Derecho 
de Amparoo cit pag 21 Y 22 
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Pero estas garantias se desnaturalizan con un p:rocedJ.mieJ1t.o como 

el establecido. Es cierto que el C6digo Procesal Penal f !",:u:a acelerar 

el procedimiento, reprodujo el precepto constitucional cif~ que el 

procesado plede proveerse de defensa inmediantamelite '~el cual podra 

estar presente en todas las di1igencias policiales y judic:ialesll (art. 

80. Cn). Se infiere de ahi que el reo -si e1 caso 10 amerita- Be Ie 

pueda nambrar inmediatamente defensor de ofieio, 10 cual no se ha~",; y 

c.uando se 11ega a p:roducir tal nombrarniento, este 1.-ec~1e -.:J(llrrO ya se 

e.xpres6 anteriormente - no en abogados 0 profesionales del Der~o, 

personas tecnicas e idOneas, sino en estudiantes 0 paS<:k'1t...e.s de la 

carrera, que faltos no 0010 de los debidos conocimientos sino de 

responsabilidad 0 conciencia del deber - la mayoria de las veces

in curren en mUltiples irregularidades 0 anomalias, en grave detrinento 

de la etica y de la correcta administraci6n de justicia. Es par ello 

que insistiIros en hacer entasis en que debe exl.stir en forma tecnica e 

institucionalizada un cuerpo de abogados, especializados en e1 rano 

penal, adscrito a la Procuraduria de Derechos Humanos, que en 

cualquier nanento puedan ser llamados a prestar servidios de 

defensores de ofieio de aquel10s procesados que los necesiten, ya que 

par no tener recur""~ econ6micos, ya por no querer nombrarlo, ya por 

no poder 0 no querer defenderse par s1. 

Nos encontram:>s entonces con \.Ula necesidad desesperada per parte 

de las personas de escasos recursos que son sindicadas penalmente, 

que se de una protecci6n social en este sentido, ya que CCIl'OC) he.Iros 

vista, nuestra legis1aei6n dete:rmina 1a forma de satisfacer tales 

necesidades mediante el nanbramiento de defen.sores de ofieio. Empero, 

como ya se ha expresado, dichos nanbramientos recaen lamentablernente

en mas de un noventa par eiento (90%) - en estudiantes de Derecho 

registrados en los Bufetes FOpulares de las distintas uni versidades 

del pais, los cuales -aunque puedan estar animados de buena voluntad y 

espiritu de servieio- carecen de la adecuada parieia legal y los 
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conocimientos tecnicos indispensables para llevar a cabo con relativo 

.buen exito la defensa de un procesado, a pesar de la asesoria juridica 

que le presten en los refer idos Bufetes. En consecuencia, en este 

re.:.--pecto, la instituci6n del derecho de defensa no CI.lIlple a cabalidad 

sL111d:lle y elevada ~i6n, en::lorrle -c:aI'I¥) es obvio- esta de por medio 

la libertad de la persona humana, que es uno de los mas sagrados y 
relevantes derechos in:lividuales; quedan:lo desnaturalizada la delicada 

atribuci6n l egal del defensor I por su inconsistencia y calidad 

precari a , asi CXllrOlos objetivos de la defensa. 
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CAPrIUIO IV 

a . - ~to 

E1 deiensc~.naJ...,_ prirro:rdialmente de caracter electi vo, es un 

at :O;1aciD 0 profc~.ional de Derecho en quien el 1.'"00 0 proce...c::ado depcsit:a. 

t eda BU confianza, PC"1l"Cl qm~ I e preste la debida asistencia tecniC'.a 

juridica f salvaguarde sus derechos y 10 saque avan~ de l a 

problelnatica eJ"1 que ('.sta sumido; en otras palabras: Ie solucione 

satisfactoriamente el l i o judicial objeto de su encausamiento. Ins 

prc.'C.esalistas penales I habida consideraci6n de los cliferentes matices 

que ofrece la defensa I han expresado cllferentes fonnas de pensar en 

cuanto a la calificaci6n del defensor penal. Cit.a.reIros algunos 

conceptos sabre esta iroportante figura procesal. 

Mario A OOerigo 7 nos Wica que el defensor es la persona que 

auxilia al procesado, en su situaci6n de tal , IOOdiante la prestaci6n 

de: 

1. ~.sistencia juridica; 

2. De representaci6n. 

La asistencia juridica I nos dice, la puede prestar fuera y dentro 

del proceso. FUera del proce5Ot en fonna de consejo, con el aporte de 

sus conocirrLientos jur idicns y de serenidad de animo; Y I dentro del 

proceso, ac:arnpai1.:lP.dolo durante la realizacian de aquellas diligencias 

que debet1 currplir personalmente, para prot.eger sus derechos . 

7 D:ered1o ProcesaJ Penal. Tamo 1. Pcig 308 Y sigs 
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La representaci6n, nos sigue cticierrlo el autor citado, no es 

absoluta, por cuanto hay aetas ~te personales del pr ocesado que 

no puede curnplir el defensor sustituyendqse aquel, pudie.ndo 'Unicamente 

representar a su defendido en la realizacion de actos tecnico

juridicos, camo en la defensa prupiamente dicha, petici6n de 

diligencias probatorias, expresion de agravios en los recursos , etc. 

En teminos parecidos se pronuncia Florian8 , quien c,;x,;,;i.de.:" d a.1 

defensor com::> aquella persona que asiste y representa al acusado fm el 

proceso realizaOOo priIrt>..ro, nos ctice, cuarxio lleva a cabo su cometido 

de defen.sa, sabre la base de que el pracesado este pre.sentc , y 10 

segundo, cuamo interviene sin la presencia de aquel v corno en el 

juicio conturnacial. 

MANZlliI9 , nos ctice : "Defensor es el que interviene en el proc.eso 

penal para desplegar en el una funci6n de asistencia juridica en favor 

de los derechos y d.eItla.s intereses legitimos de un sujeto procesal en 

la aplicacion de una finalidad de interes pUblico y no solam:mte para 

el patrcx:::inio de un interes particularll ; cornpletandonos su concepto 
. " con esta hermosa maxima: IIEl defensor penal no es un patrocinador 

de la delirnlencia, sino del derecho Y la justicia, en cuanto pueden 

estar lesionados en la persona del imputado". 

BEI.J:NG10 estilna que el defensor es un auxiliar del procesago que 

debe ponerse, con medios juridicamente adrnisibles, a las lfOlestias 

prcx::esales y a las resoluciones injustificadas sabre el fomo, en 

cuanto sean desfavorables para aquel. 

8 Elementos de Derecho Procesal Penal. Fag 95 Y sigs. 

9 Tratado de Derecho Procesal Penal. TCllro II. Fag 574 

10 Derecho Procesal Penal. P"dg 11 Y sigs. 

20 



Seg1.1n don Miguel Fenech1l Use entiende por defensor al sujeto 

que realiza los actos en que l a defensa oonsiste.. ", es decir, el 

que realiza "aquella actividad profesional encaminada a la clirecci.(~n 

de las partes pri vadas I acusadoras 0 acusadas, para la consecuci(m de 

100 fines que cada quien preteme en el proceso". Es la persona 

~-rit.a en DenJCho que presta su asesoramiento a la parte inter8!;>C.cla, 

dirigiendo la actuaciOn de la misl'lla e i.ncluso actuando en su nambre en . , 

dete:nn:l..11ados a<-tos proc:esales. Con 10 anterior se dernuest..ra 

cltll-6~..rnente C;O.1'[O el autor citado ldentifica al defemsor, con el Abogado 

de una parte. 

b,- Naturaleza .Juddica 

Se considera al defensor CQl'OC) un marrlatario del proc:esado, un 

6rgarlO a.wdliar de la justicia; un simple asesor tecnico-juri<lico; un 

6rgano imparcial de la justi cia y un arren:la~ia de servicios 

profesionale.s. 

camo Ull~ mejor aportacicn citacemos 10 ~esto por el siguiente 

auter: Gonzalez Bustamantc12 indica que el papel que dese.mpefia el 

defensor en e1 proceso penal es de caracter "SUi Generisll, pues no 

siendo un suj eto procesal, en el ve.rdadero y tecnico sentido de la 

palabra I tip.J1e de.rechos y Obli gaciones que se le reconocen y debe.n 

C'lllTplir, ~-pectivamente, que irnplican la realizacion de una serie de 

actos at'm por &'U propia cuenta y sin ¢l consentimiento de su 

defendido, pues no es otra cosa la que hace el protestar, per ejemplo, 

un int.er.r'o:?Jatorio sugest i vo al procesado, al interponer los recursos 

11 Derecho Procesal Penal. Val r. pag 459 Y sigso 1952 

12 Principios de ~recho Pracesal Mexicano. 1959. C, II. PaJ. 93 
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pertinent'2s contra resoluciones desfavorables al m.1SIf!0 y, 

principalroonte, cuando haea la defensa en su oportunidad legal; en 

cuyos casas I :realrcente, ni siquiera consul ta al sindicado. Es luas, 
puede Y debe 11evar a cabo esos actos aUn en contra de la volunt:ad de 

su defendi.do . De ahi pues que cae per su base e1 calificativQ de 

marrlatario que se Ie atribuye al defensor, ya que; s1 as:i. r.18rd, 

tendria que at .. .enerse y ajustar sus aetas a las inst.xucciones y 

voluntad expresa del mandante, 10 que contradice su propia naturale2:d. 

'I'cUTtJOCO pueae ser un organa auxiliar de la justicia p PUE::} t:.er.:lr.ia 

ccauo tal, la abligaci6n de :ranper con el secreta profesional y r;oner 

en ronocimiento de las autoridades llamadas al efecto f b'XI.."', la 

infonnaci6n confidencial que recibiera de su defendido j atL'lqUe la 

m.isma fuera en contra de este y de ella dependiera .\.lIla larga condena 0 

h.asta su propia vida. 

c.- Clases de Defensores 

IDs defensores pueden clasificarse, doctrinariamente, aten::Uendo 

a la procedf'..ncia de su nambramiento; a su posicion prcx.::esal y al 

nlline:ro de los misrros. 

IQr su nambramiento, pueden ser: 

DE OONFIAN'lA 0 EIECl'IVOSi DE OFICIO. 

IDs pr:imeros son norobrddos libre.mente por el procesado; quien los 

e1ige segUn sus sentimientos, referencias 0 idoneidad que le inspireni 

mentras que los Be3UlUoo son sienq;>re clesignados per el Juez 6 en los 

cases en que el procesado no proceda a nambrar defensor per su cue.nta. 

Por su posiciOn Procesal: PRINCIPALES, que camo su narub:re 10 

in:lica, son aquellos que se nambran en primer lugar y que tienen 
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preferencia para actuat' en defensal del procesado; y SUS'l'I'l.VfOS, los 

que sa hacen caJ.."g0 de aquella en defecto de los principales, cuando 

e.::.-tos no aceptaren el Ciill}O par razOn justa 0 se inposibi1itar en 

lega.lIoonte para cc::arpa:rocer en juicic::>. 

~r su ntunero: UNICD3 (cx:m:> en Guatemala), Y MlJI.['IP"!..ES, cuyas 

aceptaciones no necesitan e.>q:>licaci6n, !X)r su claridad. 

Son 100 hechos 0 argumentos que hace valer en juicio el de.mandado 

para destruir 1a acci6n 0 iIrpedi.r qu ejercicio a1egarrlo dentro del 

proceso, para oponerc-~ a 1a parte acusadora, a efecto de repe1er una 

represi6n injusta, 10 cual constitlllye ex:imente cuarrlo concurren tcdos 

sus requisitos; y atenuante, de ser i.ncanpleta, 10 cual integra un 

dere.cho del procesado, que puede elegir can tOOa libertad, 1a 

asistencia profesional i deredlo del cual nadie puede ser privado. 

e.- Auto Defensa 

En e1 De.rec:ho Proce..c.a1. Penal existe 1a AIJIO DEFENSA c:ua.rxio e1 

eIX:ausado pueda deferderse per s1 mismo, Unicamente en caso de gue 

obviame.nt:.e, t.enga conoc:imiento suficiente para e1 efecto, 10 cual 

llama 1a atenci6n, en virtud que de canformidad can el articulo 143 

del C6d.igo Procesal Penal, solamente los abogados co1egiados podran 

ser defensores y procurado:res y 'en el presente casa, el Derec'ho 

Procesal Penal dejo la posibilidad para toda aque11a persona que te.'1ga 

"conocimientos suficientes para el efecto", 10 cual en la practica se 
hace ~ible por razan de que el detenido al guardar prision, no 

puede procurar dentro del proceso por su miSll'q situaci6n. (Aqui. nos 
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preguni:.aIriL'lS, quien tiene los canocimientos suficientes pax31 ~1 efecto, 

pues consider-dlllDS que Unicamente el Profesional del de:rechc)}. Cabe 

agl-egar aqui que para la auto-defensa no bastarian los conocirrLientos 

suficiente.s, sino ta."'1lbien la mas amplia libertad para la evacuacion de 

pruebas y otras diligencias; 10 cual estaria impedido de haoer un 

procesado detenido. 

f.- pefensa.de Oficio 

Es la que se realiza luego del nanbramiento del Juez a.1ando el 

procesado 10 pidiere, no tuviere aptitud legal para defende.rse 0 

dejare transcurrir el t€rmino de cin::;x) elias despues de su declaraci6n 

irrlagatoria, sin haber propuesto defensor. 

Ha de nambrarse tarobien defensor de oficio al reo que no designe 

abogado por si, a fin de no dejar sin amparo al sarootido a una 

acusaci6n. Aqui. el fund.aIoonto no se encuentra en la carencia de 

medios econ6micos, ya que nuestra legislacion es generica en este 

sentido; perc en la practica nos encontramos con la triste realidad 

que solamente las personas de escasos recursos no se pueden proveer de 

un abogado desde el manento de su declaraci6n i.OOagatoria, ya que el 

defensor de oficio es nambrado hasta que el Juez 10 designa 0 nambra; 

mientras tanto se deja al procesado sin defensor, como Sf! obse:rva en 

la practica, y con la Unica respuesta par parte del tribunal que estan 

saturados de procesos, par otra parte, transcurre el te.rm.ino del 

sumario y es ltD.lCbas veces hasta en este nanento, cuando el Juez narnbra 

de \.U'l listado de estudianteE.~ de Derecho, al defensor de ofi cio, siendo 

t>.ste un estudiante que solamente lleva la defensa sin nin:)Un inte.res 

de honorarios. Solamente en cases muy extremes nombran como defensor 

de oficio a un Abogado. Ahora bien, los estudiantes nambrados ccaro 

defensores de oficio, que en su mayoria (por obligaci6n dentro de las 
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au.las uni.versitarias), l.$3 p.ncargaritn de la defensa de lIDO 0 varies 

,Prc.:.::.eL-'ac"lo.i; I aUrKIUe l:~ljO la supervision de un OOfete popular, plant.ean 

ura 5i tuctc.i6n absolutarnente irrEgular y en cierto modo ate.ntatoria, 

fA')rque :no f:'k.:' CUll'ple a plerlitud ron el mandato del articulo 200 de l.a 

IBy de] . Organismo Judicial que establece terminanternente entre lac; 

(A'Jligacic;t"~ de los abogados IiDefe.rrler gratuitamente a los de.claradcJS 

pci,n'?s y a 1()S p:rocesados que 00 nombren defensor", pues si bien se 

dej rj 10. puerta abierta para que tales defensas tambien pudieran &;.r 

Bje:rcidas IJ'or estudiantes de Derecho, ha resultado a todas luces 

.:;n~:: fic:.:tZ , ck"~fic.i-e.'1te, unprecisa y vacua - la may'oria de las vece.c;_· la 

gesti6n lldefen..."·.dva" de diches estudiantes, per razones de soin:a 

conocidas: el poco 0 ~ interes por el asunto, par oonsiderdr el 

da.s0lIip("~)o de su cargo como una obligacian de su carrera \miversitaria, 

la riBCE'sidad de abte.ner una nota 0 calificaci6n 0 el certificado de 

solve1".cia de se.rvicio social en el Eufete Popular; amen, par supuesto, 

de su re:x>nocida fal ta de e>q)8rien::ia, practica adecuada y oonciencia 

O~ re..s-ponsabilidad que la conduocion de todo prooeso judicial 

conlleva. 

En buena 16gica fluye de 10 expuesto que la marcada ausencia (par 
1'",1'1-- d .. . to) de 1 .~~ 1 de~ d 1 ~ ...... _ . ...:1 e nambranuen os ( ..... ~____ en a ... ensa e os 

procesado,.'~, en 100 cases que senala e1 articulo 200 de la ley del 

Organisrro Judicial, y el m..wfiesto y reitel."ado heche de oonferir los 

refer-idoo nornbramie.nt..c.s a estudiantes de Derecho -con las graves 

<,:\.i'tCffilalias apuntadas- j aderoas de desvirtuar la majestad y nableza del 

de:t:BCho de defel,sa, v ierle a provocar desestabilidad socio-econ6micas 

en cases de resoluciones judiciales injustas, resentimientos 

fandliares que pueden degenerar €"'..li aetas criminales, todo por la 

intpe.ricia le;Jal de un defensor. 
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g.- Defensa PUblica 

En e1 presente caso sa hace notar que nuestra Constituci6n 

Politica vigente protege al detenido, al disponer categoricame.nte que 

plede proveerse de un defensor, para que este presente en todas las 

diligencias policiales y judiciales. Enpero, '"'COlTO ha quedado 

expresado-, la realidad :nos dice que Unicamente las personas con 

recursos e.corx:micos pueden cantratar los servicios de un defensor. In 

que nos ha l'OCNido a reflexionar y a fonnularnos l a siguic.!1te 

interrogante: l La defensa no es acaso un derecho que la Constitocian 

Folitica rec.onoce a todos los habitantes del pais? l Por que, 
entonces, no tcxios tienen las debidas facilidades para hacer valer ese 

de.recho, i.nroodiatamente que necesiten de un defensor? En nuestras 

actuales circunstancias la respuesta salta a la vista: Al1rqle la 

defensa es un derecho de todos Y para todos, la carencia de medias 

econ6micos i.np:Isibilita al neoesitado que sa provea de inrnediato de un 

defensor id6neo. AlIi precisaroonte radica el meollo de la presente 

tesis; en hacer conciencia de que en nuestro pais, por las razones 

aducidas, se hace iInperati vo el establecimiento de una instituci6n -

COll\':) existe en la he:nnana RepUblica de COsta Rica y en otros paises

que facilite de i.ruredi.ato un abogado defensor para el reo que 10 

solicite. 

PUblicos. 

Esa instituci6n se llama Departamento de Defensores 

De esa manera -como resulta evidente- funcioreria a 

cabalidad el CllOOritado principio constitucional 

De 10 anterior se concluye, que el DEFENSOR pUblico es el 

profesional del d.e:recho subsidiado par el estado a efecto de 

proporcionar sus servicios como profesional del derecho al procesado 

que carece de recursos econOmi.cos, obteniendose con esto igualdad ante 

la ley y el aoceso a la justicia, ponierrlo en las mismas coroiciones a 

quienes cuentan con medias econ6micos y a los que carecen de tales 

recurso.s. 
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ConsideraIocls que para ejercer E~l cargo de defensor en el Prt:x::eso 

Penal, es ~io tener el Titulo de Abogado otot:gado por cualquiera 

de las Uni. versidades del pais, calidades que son mas de orden leJal 

que doctrinario, por 10 que las legislacianes de los cliferentes paises 

clifieren en &'U requlaci6n. sin embargo, caro regla general, la 

raayoria de leyes proc:e<"....ales ra:JUlan noonas relativas a que 0010 pueden 

asumir las deferiSa los Profesionales del Derecho. 

En vLsta de 10 anterior a continuaci6n irrlicare.IOOS los requisi tos 

€.xig.i.dos por rruestra legi.":)laci6n para que una persona pueda ser 

nambrada para el desempe.fio de OUl noble mision especialmente en 

aquellas normas que se encuadran na.s en el canetido mi.sno del presente 

trabajo, sin olvidar que las normas que cit:.are.nns han side mejoradas 

de las antiguas legislaciones que para no pasarlas por alto, 

previanente harernos las siguientes abservacianes: 

1. - Hasta el 3 de Septiembre de 1964, el articulo 507 del COdigo 

de Proce::lim.i.entos Penales, di::.;-ponia: "Pc.dran ser deferlSOres 

los que t.en:jan capacidad civil Y los mayores de diez y echo 

aiios que te:rgan un grade (I titulo litarario, abtenido en l os 

establecimientos nacionales. No pOOran ser nambrados 

defensores: 

1.1 Los que a juicio del Juez no tengan 

responsabilidad suficiente para confiarles los 

autos; 

1.2 IDs condenados del delite de falsedad 0 PJr otro 

grave cuya pena no sea inferior a echo afios de 

prisian correoci~1ali 

1.3 Los que esten recluidos en una prisi6n a no ser en 

causa contra ellos m.islros; 

27 



1.4 I.Ds que terqan contra s1 auto ootivado de prisiOn; 

y, 
1.5 I.Ds enpleados del ramo judicial a no ser en causa 

propia 0 de sus parientes dent.ro de los grades de 

ley" . 

El c6digo Proc:esal Penal, elaborado por el doctor Argentino 

Sf'.d:last~ian Soler y los abc:xJados guatemaltecos Romeo Agusto D:! LeOn y 

Benj amin I..e.mus Moran13 i.n:lica claramente que Unicamente le)..;; alx.-qadus 

colegiados p:x:lriIn ser defensores y procuradores; perc ademiis conteropla 

los cases siguientes: 

1. - La presidencia del Qrganismo Judicial, dentro de los 

primeros mesas de cada afio, enviara a los tri.bunales 

respectivos, listas que contengan los nanbres de los 

a}:x)gados Y pasantes que pueden ser nornbrados defensores de 

oficio. El juez hara los nanbramientos bajo sistema de 

rotaci6n14 • AsiInism::> el Juez pc:xira designar CCJl'OC) defensor a 

persona mayor de edad, honorable, id6nea y que se halle en 

ejercicio de sus derechos civiles; 

1.1 Cllando en el lugar ejercieren no mas de cuatro 

abc:xJados. 

1.2 Clando ejercierrlo mas de cuatro, ninguno de ellos 

pudiera desenpe.ilar el cargo; Y 

1.3. CUando en el lugar no ejerciere abogados15 • 

demostrimdose entonces, que nuestra legislaci6n 

mantiene el (lerecho de defensa en materia penal a 

13 Artos 66 Y sigs, pegs 60-61, 1961 

14Articulo 152 DEL CODlGO IRX:ESAL PENAL. 

15Art1culo 153 del C6digo Procesal Penal 
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cualqui E'X persona; pero en la realidad guatemalteca al 

proc:esado de escasos recursos, no se Ie da una detensa 

per un profesi onal del derecho, por 10 que sienio un 

derecho hml\iIDO garantizado por la constitucj,.on politica 

de la RepUblica de Guatemala y, para que no exista una 

discriminaci6n por raz6n econOmica, se hacenecesario 

crear el depart amento de defensores pUblicos a efecto 

que profesiona.les del derecho lleven las defensas 

p::nale.s f brindarrlo de 6!:.>"ta forma una protecx:i6n sabre 

los d.erechoo irilividuales de todas aquel1as personas de 

escasos recursos que ~ la necesidad de este 

servici o, a.nrplierrlo de esta fonna con la Constituc:ion 

en materia de De.rechos Hurnanos. 

Cr..ano corolario de 10 expuest.o resul ta que 1a DEFENSA TECNICA Y 

FORHAI .. es la que ejerce y realiza un profeeional del Derecbo « de modo 

genetal; y en Guatemala, el egresado de cualquiera de las 

uni versidad€~s legal.Inente autorizadas y organizadas para funcionar en 

el pais, asi CXllOO aquellos eqresados de universidades extranjeras, 

debidamente incx:>rporados, con titulos Y diplOl'C'6S universitarios 

rec:onocidos y anparados por tratados internacionales. (1<.rt. 87 de la 

Constituci6n Pelitica 1985). 

Per otra parte, con~esporrle decir aqui que es condici6n si.ne=qua

mn para el ejercicio profesional estar debidamente colegiado. En 

Guate.'1la..l.a, confonre el art. 90 Cn., es obligatoria la colegiacion de 

los profesionales universitarios, no solamente para el control de su 

ejercicio, siro para lila superacion mral, cientifica, tecnica y 

nat..erial de las profesiones universitarias". 

Las anteriores disposiciones constitucionales vienen 10gicarnente 

a avalar la calidad del abogado que va a hacerse cargo de 1a defensa 
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de un prt.'lCE'sado, Aval que significa respaldo en el fiel cumplimiento 

del debar, en la conciencia de la responsabilidad adquirida y, par 

sobn"'! todo F en la observancia de los principios eticos. 'l'odo 1.0 cual, 

camo se carrrprende, viene en abono y favor de una buena defensa penal: 

pue..c; i per otro lado, e1 abogado tiene que velar per su buen nanbre, el 

p1.-estigio y la honea de su titulo. Todas esas circunst:.an.::ias no sa 

da.n ni s.e pued.en dar' en un estudiante de Derecho. Por ella abo9am::s 

una v~z mas por la urgancia de la creacion de un DEPAlU'J\MENlU DE 

DEr"oENSORES PUBUcns j para que llei1e los abjetivQS expresados en el 

C'l1r'.JO del pre.sf>.nte trabajo. De esa manera, el procesado necesitado 

t endria adecuada asistencia tecn.ico-juridica, representacion id6nea en 
el proceso y rrayor seguridad de fallos justos. 

L - Ia Defensa del Procescldo de Escasos Fecursos en la AcztnaUda4 

La intervenci6n del defensor en el proceso pe.n.U guatellw:~ 

deja mucho que desear I Y quizas esta sea una de las ~ 

fundarnentales para promover una :refonna procesal penal efectiva. Par 

el sistema predaminante inpisitivo de nuestro prc:x::edimiento, ~ el 

llamado i1sumarioll, se desar.rolla la mayor parte de la actividad 

PrOCE'.sal i sin intervencion del procesado y consecuent..eloonte de au 

defensor p debiemo p:cuveer el Juez t.:mto a la acusaci6n com:> a la 

defen.sa en su tarea investigadora. IJ.egada la etapa de la apertura a 

J uicio 0 antes se nanibra defensor al procesado, defensor, que en el 

mejor de los casoo se limita a pre.sentar un alegato escrito, mas 0 

roenos ex:-~ r y corrlensa la calificacion juriclica del hecho Y la 

participacion del inculpado, asi CCiOC) la circunstancias que puedan 

favorecerlo< En la gran nayoria, estos alegatos son deficientes 'i 

cubren solamente un fonTalisrno para que el p:roceso pueda 5e.JUir 
adelante, especia.11oonte en los cases de las defensas de oficio. El 

poco interes que despiertan las defensas penales en nuestro medio 
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juridico, tanto por rdZon de la poeac~on econ6mica de los imputados, 

·:'QiID rnr la poca q::ortunidad que da e1 procedimiento para una defensa 

eficiente y que de aJ. menor cierto prestigio al profesional que la 

sigue, a dado como l'"e5'Ultado que sea muy limitado el nUrrero de 

abogado.::. qile 9" dedique a esta rama del Derec:ho. COnseCllentemente, 

hay cimi.:a renuencia en el gremio de abogados a Qedicarse a las 

dete.nsa.,;; p0Pilles, la mayoria de las cuales son de oficio. Por ello y 

por la corcc>ntraci6n de abogados en la capital y en unas pocas 

ciu:,bdi::D de..: unport:ancia I las defensas penales l"'eCaen en estudiantes, 

cIOn 10 que :::'€ desnaturaliza el carilcter tecnico que deben tener, 10 

que autoriza una serie de vicios en el procedi.m.iento, oem::> la 

pre-.sentaci6n de testigos falses, ni se exige la inmedi.aci6n p:rcx:esal. 

f.:or 10 tanto al Procesado de Escasos recurso 10 tienen 01 vidado, 

sie.ndo en consecuencia una neoesidad en base a un derecho 

Constitucional que se Ie de una DEFENSA TECNICA par parte del estado. 

j 0 - ~;t Prooesado Y su ~fensor 

El dcfcmsor del imputado, expresa Claria OlIrclo16 cs un persomje 

t:"1.n tra.scenjental en el proc:e.1O. No ejerce una funci6n PUblica, sino 

una tax-~a profesional ejercicio de una profesian liberal al ~icio 

de un intere.c; privddo, p:.-u-o tambien fl..J1 benefi~io del interes pUblico 

del prcx::eso. Por (";:so, e>.J:1 algunas ocasiones, el defensor puede ser un 

funcianario pUblico caroo en la RepUblica de CQSTA RICA, especial.m.mte 

en los casas en que E~l procesado 00 designa defensor y se Ie nombra 

defensor de oficio entre un cuerpo de abogados especialJoonte creado 

para el efe....~. I\:)r 10 tanto no puede sex oonsiderado el defensor 

CJ::llOO parte ni CCil~ tercero; pero tampoco puede tenersele cam:> simple 

-----.------.----
16Clai.~ia Olnroo. Derec.l1o Procesal Penal cit. T. III. JB:j. 122 Y sig 
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representante del procesado, por cuanto que en ciertos casos actUa 

independienteIoonte de este. El10 no quiere decir que no te.rqa 9iertas 

11ll1Ciones representativas, ni t:anq;xx:o que pueda situarse en abierta 

oposicion con e1 prooesado. SU funci6n catK) ya 10 diji.nns, €':s l a de 

prestar asistencia tecmico juridica y, en este sentido, como muy bIen 

dice Manzini p no es un patrocinador de la delincuencia, sino del 

Dere.cho Y de la Justicia en cuanto puedan resultar Iesionados t.>.n Ia 

persona del imputado. SU funci6n esta en proporcionar aqtlella 

asistencia, hacienda valer para su defendido cuanto pueda favorecerle 

de aa..terdo con 1a ley. 

La inteI:venci6n del defensor en el proceso ha variado, segUn sea 

la naturaleza de este. En el sistema i.nqui.sitivo, el defensor es poco 

menos que un intruso, pues e1 Juez que investiga y Juzga, debe proveer 

tanto a la acusacioncan¥:> a la defensa. A 10 largo de su intervenci6n 

deviene ineficaz, pues, cuando sa Ie da esta oportunidad, ya todos los 

elementos del juicio estan dados Y su actuaci6n pasa a ser nmamente 

formalista. En el sistema acusatorio, par el contrario, la 

intervenci6n del defensor es absolutamente in::lispensable para mantener 
el justa equilibrio en el proceso. El sistema mixto adopt6 esta 

fonm.ila l y las legislaciones lOOdernas cada vez han ido anpl.~ mas 

la intervencion del defensor en el proceso. 
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~ESIYJlM2 PE IA CREAcrOO' DEL OEPAlW\MENro 

IE Df~ IDBrJ::m; 

HC:1fCS e:xpresado que f dentro del I:erecho Procesal Penal mode.rno, 

e1' pJ:'OC'eSO €.:.:.>, tanto una garant.ia de defensa, CCll'fO una f6:nnula legal 

pa.Cd establ6CE::c la realidad de los hechos. El procesado tiene el 

darech.o in .. uie..'1.:-ible de defenderf:U2! de las ll~::;utaciones que se 1e hacen, 

peTO I p:u-a est.e E:fecto: debe provee.rse de defensor. En este sentido, 

la ll1STI'IUCION DEI. DEFENSOR si bien existe fundamental.Ioonte en 

ber:.eficio del proC'A?.sado (en algL1nos paises) tambien existe en 

bEnef~cio del interes social de un proceso orderado y tecnico. Al 

:i.np1tado no sa Ie pueden exigir conocim.i.entos tecnico-juridicos, y si 

se exigen para e1 6:egano jurisdiccional y para el Ministerio PUbli co 

cw.aOOO €6te es el llarnado a ejercer la acci6n penal, lcSgico es que el 

pl.~do sa Ie den los medics para proveerse de asistencia tecni.oo

juridica, a efecto de que pueda postular con eficiencia. De ahi que, 

e.n general, el proc!eSO moderno no admita la auto defensa, sino en 

(..:a80i5 lfiUY excepcionales, y que la defensa sea ejercida per abogados, 

con exclusion de intrusos que s610 perturban un proceso ordenado. 

Dicen Alcala Zam:>ra y castillo y Levenel7 ilIa intel:vencion del abogado 

resulta de tal :manera .indispensable, que los ensayos de libertad de 

d6fe.r.sa y de prahibici6n de la al:x:xjacia han fracasado de manera 

El abogado es una ~rcnantia para lograr una recta 

administracion de justicia, no 5610 par que en la inmensa mayoria de 

los C'..asos los mte.resados son incapaces de efectuar una ordenaci 6n 

cldr'a, sist..er!liitica y conveniente de los hechos I sino porque al ser 

ju.::-isperitos; c:oopel:'"2ll1 de modo eficacisimo a hallar de entre el 

17 Nice.t.o Alcala Zamora y castillo y Ricardo Levere hijo. 
Derc:::ho Prucesal Penal, 'l'arno I I Pag 42. 
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labednto de disposiciones vigentes, las normas aplicables al caso 

concreto, viniendo a ser de esta manera los rods valiosos 

colaboradore& del Juez. En consecue:ncia y del estudi.o de 10 antes 

seiialado cree.rtn<3 que esta demas in:licar que en GUATEl-SALh. sa hace de 

suma urgencia crear EL DEPARrAMENIO DE DEFENSORES FUBLI0::6 que sa 

encargue de mantener y engrarrlecer la defensa del Proc=esado caro lID 

d.erecl1O garantizado per la MISMA a:NSTI'lUCIOO OOLITICA DE LA RmJBLlCA 

DE GUATEMAlA. 
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I. - El derecho de la defensa se ha reconocido en varias 

legislacio11f>..s, y es hoy clia una Institucian de altislna 

relevancia que se ha venido afi.nnaOOo alin mas, a la par de 

la evoluci6n del proceso. 

II. - I.a constiL'UCion Politica de la RepUblica de Guatemala al 

est .ablecer que no ~.xiste secretividad en las diligencias 

surnariales, penu.ite que el defensor lleve a cabo un papel 

iIrp:>rtante dentro del perj,ado sumarial a efe.cto de lograr un 

nonnal desempeiio de su delicada misian, crearx30 un progreso 

en nuestra actual legislaci6n. 

111.- Para que se traduzca en efectivo el derecho del p:rocesado a 

procurar su defensa, es de :i.npmltiva necesidad la creaci6n 

e institucionalizaci6n de la defensa tecnica y pUblica, para 

mejor salvaguardia de sus derechos y consecucian, en 10 

);X)Sible, de fallos justos. 

IV. - Es necesario que se deroguen los articulos 153 Y 154 del 

COdigo PROCESAL PENAL a efecto de Cl.IlTplir a cabalidad 1a 

funci6n juridica del defensor, que debiera significar la 

aportaci6n de los conocimientos tecnico-juridicos 

indispensables en favor del procesado, para procurar a este 

una defensa adecuada en abservancia de sus derechos 

:furrlamentales, ya que solamente los profesionales del 

D=recho pueden poseer \.m suficiente dominio sabre esta 

ciencia y la educaci6n tecnica necesaria para conseguir e1 

exito deseado en la defen-.a. 
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v.- Se considera, aclelnas, indispensable, para salvaguardia de 

las prcx::esadas 0 deterUdas de escasos recursos I que se 

legisle provisionalmente que tanto l as autori.dades 

policiales como judiciales, previarrente a la practi c3 0 

realizaci6n de cualquier diligencia, nanbren al e.:ncausado un 

abogado defensor, sufragado por el Estado. De e::.'ta ma:nera 

se harian efectivas los principias const ituc.:ionalE'.5 de l 

derecho de defensa 0 del debido proceso y de igua1.dad <1.nte 

la l ey, pues quedarian en igualdad de condi.ci on&:i los n ;,.,::; 

menesterosos y los que cuenten con medios econ6micos. 

VI. - CorIo 16gico coro1ario de 10 expuesto se haoo urgente e 

imperati va la creaci6n del DEPARI'AMENTO DE DEFENSORFS 

RJBLICOS, con todas sus atribuciones pertinentes, adscrito a 

la Procuraduria de los Derechos Htnnanos 0 en fo:rn1;il 

indeperrliente, integrado exclusivamente por abcgadas, 

quienes se encargarian de la defensa penal de los procesados 

o enjuiciadas de precaria 0 deficiente situaci6n econ6micao 

VII.- Es absolutamente conveniente y necesario que para que In., 

futures profesionales del Derecho se concienticen de la 

significaci6n, trascerrlencia y re..c:;ponsabilidad de una 

correcta defensa penal del prcx::esado, se les ~a la 

obligaci6n de hacer pasantia en las tribunales penales y -

cuarrlo se establezca- en el DEPARI'AMEN'IO DE DEFENSORES 

RJBLICOS. De ese IOOdo adquiriran experiencia y sentido del 

deber, para velar por la correcta aplicaci6n de la ley y 

consecue.nte administraci6n de la justicia, teniendo sienpre 

en mente el respeto de los derechas ft.lIXlamentales de la 

persona hurnam. 
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ANEXOS 

lA AriJf.frUSTHAClOO DE JUSTICIA PENAL DE GUATEMALA, EL ES'IUDIO 
REAIJ:ZAOO BAJO EI.: PATROCINIO DEL INSITIUIO IATINOAMERICANO DE LAS 
NACIONES UNI[).?,S PARA LA PREVENCIOO DEL DELI'IO Y 'rnATAMIEtID) DEL 
DEI...lliOJENTE (IIJ\NUD) I lleg6 luego de una investigaci6n a la siguiente 
realidad en cuanto a JA D~ 

La defensa pena~ de los ciudadanos se encuentra garantizada en un 
amplio articulado. Ia libertad e igualdad en dignidad y derecbos de 
tcdos l.os sel.""eS humanos; las causas que motivan una dete.nci6n legal: 
12. cbligacion de rDtificar irl1n.ec:liatamente a la persona la causa de su 
dettnc;i6n i el derecho de que el detenido pueda proveerse de defeIlSOl: 
que est.e prese.nte en todas las diligencias policiales y judiciales; 
la carencia de valor probatorio del interrcqatorio extrajudicial; la 
pres~i6n de inocencia; la ~ia de obligatoriedad de 
declarar contra si misrno su cxlnyuge 0 persona con quien este unida de 
hecho 0 parientes y los principios procesales de IlNULIlJM PROCESO SINE 
I..E:iE" Y "NULilJM PENAE SINE I.E3E" estan contenidos en la Constitucion 
vigente. 

La ley ordinaria C6digo Procesal Penal, califica la defensa del 
p:ruoesado ccano una instituci6n de orden pUblico y Ie garantiza a todo 
acusado f-...se derecho desde el lOOI1Iellto en que es puesto en manes de un 
tribunal. Partierrlo de cliches principios, los tribunales actUan a 
:partir del m:l!llel1to en que el detenido es puest.o a su disposici6n (seis 
horas segUn la Constituci6n y veinticuatro horas de conformidad con 
el C6digo Procesal Penal) para la practica de las primeras 
diligencias. El procesado desde Sll irrlagatoria, pua:ie asistirse de 
defensor, privado 0 de confianza, prqx:>nierxiolo , y el Juez debe 
aceptarlo si es abcqado, esta inscrito en el registro de Abogados de 
la Corte SUprema de Justicia y ser Colegiado activo. Si el procesado 
no propone defensor en dicha diligcncia 0 dentro de los cinco dias 
siguientes, el Juez Ie nambrara uno de oficio, quien puede ser abogado 
o esl:.udiante que realiza su pasantia en cualesquiera de los bufetes 
populares de las facu1tades de derecho que funcionan en el pais. La 
legislaci6n regula la defensa material 0 auto defensa 0 la defensa 
fonnal 0 tecnica - la actuada par un defensor-. El defensor puede ser 
de aficio - investido por la autoridad judicial- 0 de confianza
abogado a quien el imputado Ie encarga su defensa. !A rnSITlUCIOO DE 
IA DEFENSA ruBLICA NO SE ENaJENTRA rmISIADA EN EL PAIS. 

F .. n torno al control jurisdiccional del desernpe.i1o del cargo de 
defensor f la ley procesal y el c6digo de Etica Profesional (no 
coercitivo) contemplan dos posibilidades: la primera, par un parte 
obliga al Juez a cuidar que el defensor cumpla con su cx:xnetido y en e1 
case de advertir desClli.do ignorancia 0 negligencia I puede rem:werlo de 
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oficio 0 a solicitud de parte y, per otra, 10 obliga a no penni.tir que 
el defensor deje de evacuar la defensa fijandole veinticuatro horas 
para que cumpla, bajo apercibimiento de IlUll.ta. La segurrla , remit e 
control al C6digo de Etica Profesional del COlegio de Abcgadoo, cuyas 
nonnas se limitan estrictamente al campo moral. A este rebtJeCto, la 
nlUeStra anterionrente citada , refleja heterogeneidad de opi niones. 
El veintiseis pmto tres por ciento de 100 Abogados y el veintiocho 
punto tres por ciento de 100 F\1ncionarioo calificaron como buena la 
nonnatividad sansionadora del Colegio de Abogados Y Notarios de 
Guatemala. El catorce ponto tres per ciento de los Abogados y el once 
punto nueve por ciento de los funcionarios, valoran aqu2Ha C-CllP.D 

deficiente y solarnent.e el diez pmto des por ciento y e l diez p;.')r 
ciento, respectivaIOOnte, opinaron que es mala. 

1. Los Abogadoo 

IDs abogadoo estan autorizadoo para deferrler en juici o los 
derechoo e intereses de 100 participantes y tambien para dar dicta:men 
para sabre las cuestiones 0 punt.os legales que se les consulten. 

Los abogados se encuentran concentrados en las principales 
ciudades del pais, caro Guatemala (72.7%), Quetzaltenango (4.9%), 
caban (3.9%) Y Huehuetenango (3.6%). Esta dist.ribucion es, en cierta 
medida I proporcional a la corx::entraci6n p::blacional del pais per 
ciudades. 

SegUn la encuesta de abogados, el 91.6% de los entrevistadCAs 
fueron hombres, mientras que el 8.4% fueron ltUljeres. Aunque el 
porcentaje de poblaci6n indigena del pais es considerable 
(aproximadamente el 50% de la poblaci6n), estoo estan sabre 
p:r:esentados entre los abogados, con 0010 3.6% de los entrevistados 
identifican:lose c.:x:ll1'D indige.nas. Tambien se trata de un grope 
profesional relativaroonte joven, ya que su edad media es de 41 anos. 

Los abogados entrevistados llevan en pramadio I poco tiernpo 
ejercierrlo la profesiOn (8 afios). I.a gran mayoria se habian graduado 
en la USAC (90.3%), sa:jUida por la UK; (4.8%); la URL (3.9%) y la UFM 
(0.6%). SOlo el 6.5% de los entrevistados calificaron su forrnaci6n 
c:om:> deficiente. SegUn la encuesta, el 76.5% litigan en 10 penal, 
aunque con diferentes niveles de especializaci6n. Los tribunales 0 

inst.ancias dome 10 hacen con mayor frecuencia son los siguient.es: 
Juzgados de 1a. Instancia: 69.3%: Juzgadoo de Paz: 50.8%; Juzgados de 
Trc:\nsito: 32.1%: COrtes de Apelaciones: 29.9% y Corte SUprema de 
Justicia: 2.5%. 
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U":s C...BSOS :ma.s frecuentes de que corxx::e.n los abogados son los del 
R :.U1K) Civil : 29.2%, seguidos por los Penales: 24%, Notariales 11. 4%: 
Fatuilia: 5 . 4% ; y ot.:ros. 

2. Def€',l1sores de Oficio y los Bufetes R>pu1ares. 

Para el nombramiento de defensor de oficio, la Presidencia del 
Ol-ga:rdosm.o J°uill.cial, dentro de los des primeros meses de cada afio, 
env1.d. a li..JS tribunales las listas de los abogados 0 pasantes a qlli enes 
Ptl~.lJL"'one..n,corilendarse una defensa. En el case de los abogados, la 
lista no es neoesaria dome e jerzan menos de veinte profesionales. 
En 2l;[uel1os lug-d.l"es en los que se presentan cualesquiera de las 
siguif'ntes posibilidades: a)que no ejerzan mas de cuatro al:::x:x;rddosi 
b) que ejerzan :mas de cuatro abogados pero ninguno pueda desempeilar el 
cargo I c) que no haya abogados f el juez plede nambrar CXJlTO defensor de 
ofi.ci(; a r.ersona mayor de edad, honorable, id6nea y que se encuentre 
~l el ej~~icio de sus derecbos civiles. 

SB.Jtin los datos de la encuesta de abogados, solaroonte el 27.5% 
han eje:...---cido e1 cargo de defensores de oficio. De ese porcentaje, e1 
21. 7% afirIr6 que el cargo se Ie habia adjuclicado por rotaci6n y el 
13.3% per orden de l i sta. En consecuencia, el 35% que han ejercido 
cat"gos de defensores de oficio ha sido nambrado siguiendo un orden 
p:reestablecido. 

las tunciones del defensor de confianza y de oficio (abogado ° 
pasant.e) son identicas. Son responsables de los dafios y perjuicios 
que causen a su defendido par descuido, ignorancia 0 negligencia; 
es'-...an obligados a probar y alegar la irnllpabilidad 0 inocencia del 
iInputado y planteaI' toda clase de circunstancias que Ie favorezcan, y 
en su caso, prcx::urar una estimaci6n mas benigna del hecho. Ademas, 
estan obligados a interponer los recursos y pedir el pranunciamiento 
de cualesquiera medi.das que esti.roen mas favorables a su deferdldo. 

1'odos los defensores, en el supuesto de que su deferXiido no 
ent.ierm el ictiama castellano, estan obligados a solicitar que este 
~.;Z, escuchado por medio de interprete. Y, en el caso de prc:x:esados 
ciegos 0 sordarrrudos, no se les tana la declaracion in:iagatoria si no 
ezta presente en la audiencia el defensor. si 10 anterior no fuere 
pc.sible, es obligatoria la presencia de un representante del 
Hi.nist erio PUblico. 

3~I C6:.1igo P:rocesal Penal contempla la instituci6n de declaratoria 
de pubreza del procesado 0 del acusador. Al referirse al triunite para 
1a declaratoria de pabreza, tacitamente indica que debe gestionarse 
dentro del stmario, pero no prchibe que se prarrnleva en el plenario. 
:En b.'ldo case, para acx:eder a la solicitud con audiencia al Ministerio 
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PUblico per tres dias, el juez debe considerar si 10 amerita e1 nu.cleo 
familiar que deperrla econ6micamente del procesado, sus .ingresos 0 100 
de su c6nyuge 0 conviviente de hecho 0 el de sus hijos . De ser 
declarada la pabreza para litigar, el beneficiado queda exonaado de 
pagar honorarios, gastos de hoopitalizaci6n, y los que se ocasionen 
dentro del proceso. En consecuencia, para los efectos de la defensa, 
aquella declaratoria irnplica el derecho del procesado que se Ie 
designe defensor de oficio. 

2.1. Defensa de Oficio. 

El C6digo Prooesal Penal caracteriza la defensa de oficio carrD W1 

presupuesto procesal que requiera legitimacion 0 legal izad.6n 
(norobramiento y discemimiento del cargo). En el caso de los 
abogados, la ley del OrganiSl'lD Judicial los obliga a la defensa 
gratuita de los declarados pabres y de los procesados que no nombren 
defensor. Deja al cuidado de los jueces la distribuci6n equitativa 
de los casas Y los faculta para llrponer nn.Iltas (entre cinco y 
veinticinco quetzales) a aquellos qu~ sin justa causa no cumplan con 
la obligacion Puesto que el C6digo Prooesal Penal regula que los 
jueces pueden nambrar CCllTO defensores de oficio a pasantes de los 
bufetes pepulares 0 estudios juridicos de las diversas universidades 
del pais, aquellos contraen las mismas obligaciones que los abogados 
en el ejercicio del cargo. 

En el caso de los pasantes de los bufetes populares , los 
clirectores de estes documentan a los estudiantes per medio de un 
camet. Ello es suficiente para que el oficial que hace el 
nambramiento de defensor de oficio Ie reconozca la calidad de pasante, 
10 anote en una lista y en su oportunidad Ie asigne un caso. 

El detensor, sea cual fuera su posicion, 5610 puede excusarse 0 
renunc:iar al cargo si roncurreI1 cualesquiera de los siguientes 
supuestos: si tiene interes, es pariente, socio, amigo, huesped, 
dependiente 0 enemigo del acusador 0 del ofendido. Por esas mismas 
causas, el procesado puede pedir al tribunal la reJllOCion del defensor. 

2.2 Bufetes Populares. 

Las universidades de San carlos 00 Guatemala, Rafael I.andi.var, 
Mariano Galvez, y Francisco Marroquin, a traves de sus Facul tades de 
Derecho, tienen organizados y en funcionamiento, desde el arqw.o 
administrativo y docente, bufetes populares. 

En la universidad de San carlos de Guatemala funcionan dos 
bufetes populares: el de la capital y el de Quetzalt.ena.n;Jo. FUe esta 
Universidad, per nedio del Acuerdo del eonsejo Superior universitario 
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dei 30 de abril de 1954 / la que primero puso en funcionamiento lU1 
}:.2,J.fcte POl .. ular en e l pais . Pese a ese hecho, es el Unico que carece 
de reglamento interno y su funcionamiento se ha venido nonnarrlo per 
acue.roos emanados de la JlU1ta Directiva de la Facul tad de ciencias 
Juricticas y Sociales e instructivos provenientes de la clireoci6n del 
bufet.e popular. 

El dencminado Bufete Popular Central de la Universidad de San 
ca.rl~:.':3 de Guatemala, t iene lU1 Director, quien c1eperrle direct.aIrente de 
Ia Ji.1uta Directiva de la Facultad per intennedio del decano. Trabaja 
un .. Sl~(;r"i~r por ~da una ,de las ~igui~tes ~: ~I civil y 
.ii.iL,;. .• C.3l....i. i qw.e..t'1eS t leneIl baJo s u direccaon a cJ.nco, se~s y tres 
as";;:;;<.)re.s, r especti vaIOOI1te . En linea directa, del Director depen:icn 
t l:'es s-:e.;t-etarias : civil, penal y labora. 

Kl O:t:'Janigrama de los otros bufetes populares es similar al 
i1.11tar.'io:.c. La Unica diferencia es de caracter cuantitativo en tome a 
las areas que atieIrlen y al nUtooro de asesores. 

Ei'1 todos los bufetes populares, 5010 pueden inscribirse CXlIO 
f.'C.s~ntp5 los estudiantes que hayan cursado y aprobado la materia de 
L'ere;:~ho Procesal. Penal Te6rico. Haber cursado y aprobado Derecho 
P".L~J. Penal Practico no es requisito para inscribirse com::> pasante, 
ferJ6meno que per 10 general se refleja negativaIOOI1te en la calidad de 
la defen2,a de los cases que se les asigna a los estudiantes. 

I.:ara cada una de las ramas que atierxlen los bufetes populares, 
exists un instructivo. Los pasantes de las universidades Rafael 
Landivar, Mariano Galvez y el Bufete Popular del Centro Universitario 
de Oc:cidente (Qletzal tenan:;Jo) , de acuerdo con sus respectivos 
instructivos, estan obligados a tramitar cinco cases. En el Bufeta 
R:)pular de la Universidad de San carlos en la capital, este nUmero 
solo es aplicable en el supuesto de que los pasantes tramiten procesos 
etl los tribunales departarnentales. IDs estudiantes que realicen ~ 
practi ca exclusivaIOOI1te en los tri.bunales de la capital, estan 
abligados a promover y finalizar seis cases. Solrurente en la 
uni versidad Francisro Marroquin no se conteIrpla la exigencia de 
det:e.nn.inado nUItero de cases y, para los efectos adrninistrativos
doce:ntes, el criterio del asesor penal-basarrlose en la calidad de la 
defensa realizada per el estudiante- es el detenni.nante para extemer 
1a solvenci a. El criterio esencial de ese procedimiento reside en 
que e Zl dicha Uill versidad se afinna que su obj eti vo es la excelencia 
ac~adehllica y se valora mas altrurente la calidad que la cantidad. 

~.dr(u.nistl.Cltivamente, los pasantes de cualesquiera de los bufetes 
}JCpulares t ienen las abligaciones siguientes: registrar en la 
secretaria el case de cuya defensa se Ie haya discernido el cargo en 
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el tribunal; visitar al procesado cuantas veces sea necesario y llevar 
una historia de las visitas; presentar a la secretaria constai"lcias de 
las visitas a los inputados; haoor 1.D1 estudio doc:trinario del c:<:tSO y 
presentar al asesor 1.D1 proyecto de priIoor memorial dicigido al 
tribunal, y pranover cualquiera diligencias basta la finalizac i6n del 
proceso. 

Para los efectos de vigilancia administrativa de lC6 casas 
asignados, los pasantes de cualesquiera de los bufetes fA)fXJlares i 
adjuntas al expediente que del caso se lleva en la secl.-etaria UD::i 

copia de todo me.zrorial que presenten al tribunal . AdeInas , de.sde (~1 
m::llnel1to de la asignaci6n del caso y su anotaci6n en 1a secretaria, S<.} 

abren tres tarjetas, a saber: registro del pasante, control de 1a 
asesoria penal e historia del case desde su inscripci6n hast.a la 
finalizaci6n. 

Ia administraci6n del bufete, POl." su parte, veri fica 1a 
asistencia de los estudiantes, los cases que se 1es asigrum , l as 
notificaciones de los tribunales que reciben y las 1istas de los 
pasantes inscritos. En cuanto a la asistencia, el control ltas 
riguroso se practica en la Universidad Francisco Marroquin y el n1i:ls 
flexible en la Universidad de San carlos . 

En cuanto a los asesores penales, estan abligados a presentarse 
en el horario para el cual fueron contratados, analizar los estudios 
juridicos de los pasantes y, con sus abservaciones, aprobarlos. 
Adenas, estan abligados a asesorar directa:roonte a los estudiantes y 
finnar los lOOJIlOriales que se presenten a los tribunales . Ia presencia 
fisica de los asesores en las oficinas de los bufetes populares que 
funcionan CQI'OC) secciones del Bufete Popular Central de la Uni versidad 
de San carlos, no se cumple con rigurosidad. En la mayoria de los 
cases, los asesores atierrlen a los estudiantes en &US oficinas 
particulares y no asisten a las instalaciones del bufete popular. 

Ia validez academi.ca de la practica realizada por los 
estudiantes, solruoonte se reconoce cuarrlo ha finalizado el proceso, 
sea porque fue sobreseido 0 porque sa dict6 sentencia. Perc esta debe 
estar debickm10.J1te ejecutoriada. E1 heche de que el pasante haya 
alegado en definitiva 0 pedido 1a apertura a prueba del juicio, no 
interfiere en 1a valoraci6n de 1a practica. 

En cuanto a 1a exoneracien de 1a realizaci6n de 1a prcicti ca 
procesal penal, se presentan variantes en los diversos bufetes 
populares. 

En la Universidad de San carlos, alfete Popular Centr al, no 
existen nonnativas precisas. sin embargo, consuetudinariamente se 
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aceptd que los est:udiantes que trabajan 0 hayan trabajado en los 
tL~ibur .. ::tl€s p::'.:nales de la RepUblica, sin expresion de cargo dentro de 
1a j f::.ra.."'XjUia j udicial 0 tiellpO, estan exonerados. En el Bufete 
P'JfAllar de Quetzal tenarqo, el reglaIOOnto exige que los estudiantes 
hayan laborado en el QrganiSllX) J~cial por 10 IreI10S tU1 afio al m:anento 
de soli cithlo la exoneracion 0 que se encuentren trabajarrlo c:::cm:> 
jueces de paz. sin errhargo, la administraci6n del bufete, previo a 
ext.en::krr la sol vencia al e..studiante, 10 abliga a practicar una prueba 
de aptitude 

YSn el bufete popular de la Universidad Rafael Lan:tivar, estan 
8-J.:lI!J;)'1·~~d0S de Ja Pract.i ca penal los estudiantes que hc.'lyan larorado 
S€;lS 4 .'''SC.s 0 mas COl'OCJ aficiales, secretaries 0 jueces de paz del ramo 
pe."1.al! pero previa a extenderseJ.es la sol vencia estan abligados a 
oolaborar c.'On el asesor penal durante tU1 minima de 30 horas en el 
t.t-ansc:llrso de tU1 semestre. 

lJ::.;s estudiantes de la universidad Mariano Giilvez son exonerados 
de 1a practica penal si han trdbajado durante tU1 afio en los tribunal es 
del .rano penal, pero si se presenta el case de tU1 estudiante que haya 
trabajado rras de seis meses perc roonos de tU1 ano en aquellos, puede 
ser exonerado siempre y cuan:lo exista dict.aIoon favorable del director 
del bufete. 

Finalmente, en el casa de los estudiantes de la universidad 
Fl:anC1.SCO !-farr cquin, la exoneracion es facultad del Decano y se otorga 
<it q'olier.es hayan laborado durante seis meses 0 mas c:::cm:> oficiales 0 
secretaries en los tribunales del raJOC) penal Y a quienes CCIlprueben, a 
satisfaccion de aquel, haber trabajado en algtin bufete profesianal de 
abogado y pcseer los ooncx::imientos suficientes. En todo casa, previo 
a extender la sol vencia, los estudiantes deben asistir a la secci 6n 
penal del bufete popular por 10 IreIlOS 15 horas en el curse de tU1 

serre:.-tre, 0Jm0 asistentes del asesor pe! ill. 

:&"1 el Bufete Popular de la universidad de San carlos, tanto en la 
Capital como E"J1 Quetzaltenango, no hay estadisticas oficiales sabre el 
tipo de delitos que atie.a.:ien los pasantes. El Woo estudio que se 
conoce sabre esta nateria contiene datos desde 1959 a 1979 (1). A 
partir de 1979, la Unica informacion estadistica radica en el rnlrrero 
de cases aterxtidos par ai'io, perc se carece de informacion sabre tipo 
de delito y cuanti ficacion de las actuaciones de los pasantes y 
t v£1l1a.s de finalizacion de los p~. 

En cl estudio referido supra, se obE:erva que: a) se aterdieron 
11.061 casas; b)de ese total 3.660 fueron hurtos, 2.060 robos Y 1.126 
estaias, es decir, el 61% de los delitos fueron contra la propiedaci; 
c} 100663 cases fueron llevados basta sentenciai d) en 9.476 Juicios 
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los pasantes ale:rcmm en definitiva y solalllente 1.187 p.lUleron que se 
abriera a prueba el proceso; e) se interplSieron 231 recu:r:sas de 
apelaci6ni y, f) solaIl¥3Ilte se presentaron 15 recursos de casacian. 

los datos anteriores, si bien es cierto que cua:ntitatival118nte sa 
han i.ncrem;mtado (2), porcentua1.Ioonte el fen6rneno en tolna a tipo de 
delito, fonnas de finalizar el proceso y actuaciones de los p.."1SaI1tes, 
no ha variado en opiniOn del Director del :&1fete Asesores Penales. 

~ los :cestantes ~7~ J?OPl:llares tampooo hay estadist~~. , 
Sm embargo, en opl1U.on de directores y asesores hay COll1C.lder:,-cJ(> 

en torno a que la mayoria de casos que atierrlen son delitos contrit <'::'.: 
patrim:mio y que un alto porcentaje de estudiantes no oolicita la 
apertura del proceso sino que alega en definitiva. 

En los dos bufetes populares de la Universidad de San C.:arlos df:: 

Guatemala, se sostiene el criterio de que los pasantes deben 
pat:rocinar Unicamente la defensa. Solarrente en cases en donde e1 
delito es corrupci6n de manores, violaci6n , estupro, exh.iliicicn 
obscena y denegaciOn de asistencia econ6mica (presentaci6n de 
ali.mentos), previa calificaciOn del asesor, se acepta patrocinar la 
acusaci6n. 

En los bufetes populares de las uni versidades pri vadas se 
sostiene el cri terio de que los pasantes tarnbien deben acusar para 
realizar una practica penal CCIll1?leta. Sin embargo, el nUmero de cases 
en que se patrocina la acusaci6n , cuantitativarrente es irrelevante en 
opiniOn de directores y asesores. 

Solaroonte los bufetes pcp1lares de 1a universidad de Sai1 carlos 
de Guatemala tienen secciones departamentales. Al que funciona en la 
capital estan adscritos los bufetes departamentales de Antigua 
Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Chiquinrula, Jalapa y O.lilapa. 
Del Bufete Popular de Quetzaltenango deperrlen los que funcionan en 
coatepeque, San Marcos y Rethalhuleu. 

Aun y cuando, COIrO secciones departamentales de los bufetes de la 
capital y Quetzal tenango, se supone que desde el punto de vista 
admini.strati vo- docente dependen de ellos, en la practica se obsel:va 
una semi autonarnia: La Unica relaci6n entre los bufetes de 1a 
capital y Q.letzal tenango con sus respectivas secciones departamentales 
consiste en que en aquellos se lleva el control de la inscripci6n de 
los estudiantes y los resultados finales de los casas atendidos para 
los efectos de la sol vencia de la practica penal. 

Para la abtenci6n de casas, los pasantes de cualesquiera de los 
bufetes populares tienen que presentarse a los trj.bunales pe.nales de 
cualquier departaIoonto, a investigar con los oficiales si tienen tID 

44 



proceso en el cual e1 imputado no ha prqxleSto abogado defensor y sa 
ru-l df':l-Yet.ado que se Ie nambre de ofieio. 

Solaroc>.nte en QuetzaltenaD:Jo se presenta una lOOdalidad diferente. 

Los familiares del detenido se apersonan al Bufete Fbpular 
solieit..arrlo asesori.a y la Secretaria Penal, dentro de las listas de 
pa.sarlu:>,s in.SL.""Titos y en forma rotativa, designa a l.U1O de ellos para 
que visite a aquel en el centro de detenci6n. si e1 detenido accede, 
Ie fi.no.na una nota ctirigida al juez, solicitan:iole el nanbramiento 
del. pasante carno S'U defensor de oficio; el juez, ge.neralmente, 
dco'':;(.le a 10 solicit:ado y ordena el discenrimiento del cargo. 

En ninglln.o de los bufetes populares se ha pram:wido la 
declaratoria de pobreza para litigar. Hasta la fecha, no se ha 
presentado el ca.so de que un pasante sea demarrlado por dafios y 
perjuicios par la persona a quien deferxli6. Y, solamente en la 
seccion de San Marcos del Bufete Popular de Quetzalt.enan;Jo, los 
pasantes han tenido casas en los cuales solicitaron al tribunal que su 
defen:ii do fuera oido por lOOdio de interprete. Y Unicamente pasantes 
del Bufete pq::ular Central y de la secci6n de Antigua Guatemala de la 
Universidad de San carlos de Guatemala, han interpuesto recursos de 
casaci6n. 

2 • 3 Fen6rnenos CXlllIUl1eS a los bufetes populares. 

Los estudiantes de cualesquiera de las uni versidades tienen que 
investigar en los tribunales penales de la capital aquellos casos en 
los cuales han pasado los cinco dias sin que el sirrlicado haya 
propuesto como defensor a un abogado. De acuerdo con la infonnaci6n 
de los d.l.ra..-tores y asesores de los bufetes populares, esta 
investigaci6n se COlTplica cada vez mas. 

Una de las causas que dificul tan al estudiante la abtencion de la 
informacion buscada reside en el incremento considerable de pasantes. 
Tambien hay coinciclencia en el surgimiento, desde hace afios, de cierto 
grado de corrupci6n par parte de los oficiales de los tribunales 
penales que tienen a su cargo los procesos. 

Directores y asesores de los bufetes no coinciden en sefialar 0CIlP 
etta de las causas del fenCaneno citado la procedencia universitaria de 
los estudiantes. Asi., por eje.mplo, se sefiala que cuan10 el pasante 
infonna al oficial del juzgado que estudia en una universidad privada, 
puesto que la mayoria de los trabajadores del Organisn¥:> Judicial que 
e-.stan esbiliarrlo Derecho son estudiantes de la universidad de San 
Carlos de Guatemala, estes prefieren a sus carpafieros de Universidad. 
En el lade opuesto, se afinna que en el Qrganisn¥:> Judicial cada vez as 
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mas evidente la presencia de trabajadores que estudian en 
universidades privadas quienes prefieren a sus c::arrpafieros de 
universidad para los nambramientos de defensores de oficio. 

Existe acuerdo entre directores y asesores de los bufetes 
populares en que el procesado a quien se Ie ncanbre como defensor de 
oficio a un estudiante de las diferentes universidades, en Ia practica 
cat'eC'e de defensor durante todo el surnario. Muy pocas veoes se ClllTple 
con el ordenami.ento legal de que al pasar los cinco elias sin que aquel 
prop:mga defensor, el juez 10 nal'lbre de oficio. En llUlchos casas, el 
nanbramiento y discern.i.miento del cargo se realiza cuaTJdo esta par 
finalizar el surnario, y en algunos, en el plenario. 

Tambien hay unidad de opinion en torno a que el sistercl.'l de 
defensa penal contenido en el C6digo Procesal Penal garantiza 
plenaIOOI1te la defensa del procesado Y se aplica sin distinci6n alguna 
de caracter etnico, social, econOmico 0 Politico. sin embargo, hay 
diferencias en torno a la aplicaci6n responsable de ese procedimiento 
per los pasantes y defensores de oficio que son abogados. 

2.4 Ia defensa vista dentro del sistema judicial. 

Desde el punto de vista de los juzgadores, la defensa de oficio 
tanto en profesionales cam::> en pasantes, es deficiente. Solamente los 
procesados con capacidad econ6mi.ca para ser deferrl.idos por abogados 
pagados gozan de una defensa caracterizada den aceptable per los 
funcionarios judiciales. 

El cuadro mues'tra el grade de satisfaccion de los funcionarios 
con la act.uacion de los bufetes populares y defensores de oficio. 
carro se puede observar, los porcentajes son similares y 0010 hay una 
pequefia diferencia que favorece a los defensores de oficio. Esto es 
esperado ya que estes son graduados de Derecho. 
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Crado de satisfacci6n de los funcionarios judiciales con la actuaci6n 

de :1 os bufetes poplll ares y los defensores de oficio 

-en porcentajes-

... --.. .... - .. -. ,,'~, -.... -----~ 

.::.:;:xcis:Eaa::;ion Magistrado Juez de 1m Juez de paz 
Instancia 

Blf. D3fde Buf D3fde Buf. D3fde 
Pop. oficio Pop. oficio Pop. Oficio 

~-~----

Satisfecho 22.2 16.7 23.3 20.0 27.0 37.8 
Poc::o. satisfe 
mo , 27.8 44.4 50.0 40.0 29.7 32.4 
Insatisfecho 27.8 27.8 23.3 40.0 13.5 16.2 
NSjNR 22.2 11.1 3.3 0.0 29.7 13.5 

47 



En el caso de los abogados privados, se observ..'1 con frecuencia la 
falta de preparaei6n tecnica e incl\lSO juridica y limitaciones serias 
en la defensa. Com:) causa esencial de ese fen6meno , S(~1ala la falta 
de especializaei6n y la practica mec::ani.ca de la pr'Of85ion que iropide 
la utilizaei6n de todos los medios de prueba contempladO[~ en el C6digo 
Prooesal. El 22.6% de los alxqados y el 28.8% de los fun.cionarios 
entrevistados cx:mfinnaron la necesidad de prornover la esr;ocial1zaei6n 
prioritaria en el area penal y el 12.8% de aquellos y el 17.8% de 
estes, en el area pr<X:eSal. Es i:rrportante subrayar, en relaci6n c-on 
la necesidad de la especializaei6n, que los abogados y funcionarios Ie 
conced.ieron :mertOS importancia al a.rea eivil (21.8% y 16.9%) :{ al oA~~c;] 
laboral (9.3% y 5.9%). 

En la capital, Quetzaltenango, Escuintla y Antigua GCl[;[t,mw.11a, (11 
nambramiento de un abcx:jado c:aroc> defensor de ofieio no ~~ prac...tica. 
En aquellos departaIrentes en dome si sa realiza, la defensa es casi 
inexistente. Hay cases .JI'otonicapan-en los cuales el jl~Z se va 
abligado a apercibir al al:x:xJado de ofieio para qlle evaaic 10 dudier...-;ia 
que se les ha corrido al finalizar el surnario. El fe.n6l.Th.mo, s.o..'gUn 
criterio generalizado de los juzgadores, tiene p:>r causa el hee_no de 
que los abogados defensores de ofieio no son pagados por sus 
patrocinados . 

En cuanto a los defensores de ofieio estudiantes, la baja calidad 
de la defensa se atribuye por 10 general a: formaci6n universitaria 
defieiente; carencia de e.xpe.:riencia y especializaci6n de los a.."lf'..sores 
penales; inexistencia de proc.edimientos de control administrati \TO

docente 0 ineficaeia de los existentes; falta de concient.izaeinn ent.re 
asesores penales y pasantes sabre el significado de la defensa 
(aqueJ.los asesorarrlo con negligencia; estes concibiendo el case cane 
sinple estaclistica para obtener la solvenc:ia). 

La defensa brirrlada per los bufetes populares es limitada per su 
concentraci6n a ciertas eiudades. En SOlola, Cohan, Totonicapan y el 
Quiche, no realizan practica profesional los estud.i.antes inscritos en 
cualesquiera de los bufetes populares que funcionan en el pais. En 
consecuencia, el juez se ve ooligado a nambrar defensor de ofieio a 
profesionales que litigan en esos lugares. La mayoria de esos 
profesionales no aceptan el C'lCll'go, y quienes asisten al tribunal a que 
se les discierna. el cargo, en el nejor de los casas, 8610 alegan en 
definitiva, mientras que otros dejan abarrlonado el proceso. 

Al anterior fe.n6meno debe sumarse el r.echo de que una aprecid:;;le 
mayoria de s.in:licados no !labla espafiol y tienen que ser oidos per 
inte:rmedio de traductores quienes, en su mayoria, san enpiricos y el 
juez no puede tener la ce.rteza de que esten traduciendo fie.1.n¥:mte la.c; 
reb-puestas. se subraya el case de caban, en dome un considerable 
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rnItrero de proc:esacla; indigenas que 00 hablan espafiol son con:lenados 
per haberse declarado confesos. 
.. Para lnedi.r el nivel de satisfacx::i6n con los tres medios de 
defensa disponible al ao..tSado I se les pregunt6 a los rea; sentenciados 
sabre el grado de satisfacx::i6n con la labor desarrollada per su 
def ensor. el cuadro presentado en la siguiente hoja refleja los 
siguientes resultados 

49 



Grado de satisfacci6n de reos procesados y sentenciados_ 

con su defensor seqUn fuera privado 0 de oficio (1987)* 

-en porcentaje-

- ---- --------------- --------,- ,--

Satisfacci6n 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

NSjNR 

Defensor 

privado 

Proc. sent. 

6.6 2.1 

34.1 14.9 

25.3 16.0 

27.5 37.2 

10.8 28.7 

2.2 1.1 

50 

Defensor 

de oficio 

Proc. Sent. 

6.6 2.4 

25.0 15.7 

13.8 13.9 

31.6 42.8 

21.1 24.1 

2.0 1.2 



~ ,,<,~::;e presentan datos sabre aquellas personas defendidas por 
t;; ,l'd':£'B popnla.res, ya que solamente el 0.7% de los sentenciados y 2.2% 
d"" Lye.:-; pr(X)'PL:::ida; rec:ihieron esta asistencia CoIro se puede notar 
(,"'"' l i cl cuadxo anterior no hay casi diferencia entre las personas 
,;;;:<,eend.adas ·:;jl18 representadas por defensores privados y defensores de 
~)ficio. O;ay¥to se revisan las mismas preguntas para procesados, sa 
8~-tCl..ler~t.r:a ,u.i' , gr.-ado de satisfaccion superior con la actuaci6n del 
""')(Y>:"''''''~' t y

" , 'ra' ("" ~ ,., "..",-~le """",",OI"";"ar nil.!:> esto se ,:j~l-.~ ~,., gran '("\"""rr-o 
'io.4.A.. ~:';';l~;';:'.':' ~'''' ,j;"' .~ . .r;_ l)~ ,...:-)-~ s::.~ !.I\JL~ ~~ '"':1- ~, ~I ~. _, 

a. un .r\l.\, ~;:';, myo:c de j,nteraccion ck:l abogado privado con su cliente. 

L •. i,S , (,~"\U£~iS seiliiladas per los internes sentenciados para sentirse 
j:;'j,;,-:; ;':i2.t.:L,:fi" .. chos a liil:CY insatisfechos con su defensor son, en primer 
11 Y::Fj,j:, la 8xpectativa insatisfecba con respecto a 10 que Ie pudo 
,jYlld,':; ~ ' e l a.:oc.jado, dado que considera que este "no 10 ayud6 todo 10 
./.».;]1:;1::'1 (23.7%) 0 10 ineficiencia en los tramites il (3.8%) 0 "falta de 
i2:.~'~·ie.ncia '.) {';.ap..'lcidad" (3.8%). En segundo lugar, se denota un 
seflL.mit~nto de haber sido engafiado per el abogado, 10 que se reflej a 
en i'esflU~>tas CQlOC) nno se interes6 0 no trabajo a conciencia" (20.2%). 
Bn t.an.~.r lugar r se p.1€de situar Ia carencia de comunicacion entre el 
;i::r:)ljado y su cliente, especialmente caracterizada per aquellos 
:int.8.,,('1::.g que indica:ron que "no vieron" a su abogado (14.1%). 

La car.-encia de una defensa "real" gratuita para personas de 
,,',£Ca&,.1S :ra.. .. "w .. sos es un serio impedi.Irento para el lagro de un sistema 
j,>~ jLlSticia eficiente y justo. I.a t:en:iencia procesal penal IOOdema 
:;;;2..iBJ.a cl bI:::;1eficio de garantizar la defensa a traves de defensores 
;:: >2gadc./~" per e.l £stado y encargados de defender los intereses de 
Zlquellas personas que carecen de los medios para obtener los servicios 
d.e lil) abo)ado privado para deferxierlos en un juicio penal. Aunque 
i\1UChos de los jueces estan de acuerdo con esta posicion, no sitUan 
esta iTh..'ldificacion cano una solucion f'un::lanv;mtal para solventar los 
proble.J\'Ias con que se enfrenta el sistema de justicia. 

La opjnion de los abogados en torno a la defensa pUblica esta 
dividida. El 56.6% de los abogados entrevistados subrayo la necesidad 
,1.e legislarla, pero el 41.1% expres6 su desacuerdo. Ce aquellos, el 
58 , 3% opi:n6 que debe ser una instituci6n autOnama; el 30.% que deberia 
adscrihirse a la Facultad de DereC'ho sin eboopecificar universidad; al 
3. 4% al Organisroc> Ejecutivoi del 2.9% al Organisrro Judicial; el 2.3% 
i:i . .l Colegio de Abogados y solamente el 0.6% al Procurador de los 
;;:?"Lb':11,)S Hl.mIa.l'1OS. 

i.a creaci6n de un cuerpo de defensores pUblicos; cuenta con la 
apos.i.ci on de las Fac:ultades de Derecho, las cuales sienten que la 
cr.;:;acicJn de este cuerpo llevaria en si la abolicion de los bufetes 
iY':'P1'Ul"eB Y f per 10 tanto, privaria al estudiante de la practica 
j U.t :~dica ;! 
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3 " Eficiencia 

En relaci6n con este criterio es preciso una aclaracian previa. 
En un sistema administrativo con objetiv06 de interes pUblico y 
social, :interesan mas los reb\.lltados; es decir si tales objetivos son 
alcanzados y en su casa, su grade de realizacion. No es la 
carrparacion tradicional costa-beneficio de naturaleza eficientista que 
sa maneja en un sistema de administraci6n con abjetivos claros de 
productividad y rentabilidad financiera. Este planteamiento 
aclaratorio obliga en este case a utilizar el termino eficacia en 
lugar de eficiencia, si sa taman los criterios de difE:.L-enciacion que 
entre tales conceptos hacen las teorias administrati vistas I en funcion 
de 10 que se explica arriba . 

Irrludablemente, la mayor preocupaci6n acerca de la eficacia en el 
sistema de administracion de justicia penal se centra en E'~ 
procedimi.ento en el que se yen involucrados como principales actores 
los tribunales, el Ministerio pUblico y quienes se encargan de la 
defensa del procesado. 

En 10 referido 
problemas siguientes: 

a los tribunales I deben considerarse los 

La selecci6n, nombramiento e integracion de los jueces segu.ira 
tenien:io resultados poco profesionales en la medida en que no se 
adopte una carrera judicial basada en un sistema de seleccion per 
oposici6n y que establezca un sistema de clasificaci6n de puestos y 
escala de salarios 0 La. carencia de dicho sistema es criticada per la 
mayoria de los abogados Y jueces entrevistados. Asi, el 64.9% Y el 
5801 % de abogados en ejercicio consideran inadecuado el sistema de 
seleccion y nambramiento de jueces de primera instancia y de 
magistrados respectivamente y el 47.2% y el 61.5% de los misrnas opinan 
que los nambramientos de jueces y magistrades respectivamente son por 
razones politicas y campadrazgo. 

otro problema que afecta a la administracion de los tri.bunales es 
la capacitaci6n del personal que irqresa y la actualizaci6n del 
personal en funciones. La importancia de estos programas tue seilalada 
por un 88.2% de jueces, que reconocieron la necesidad de la 
capacitaci6n en sus funciones judiciales. 

Un factor que impide una corre..."ta administracion de justicia es 
el detenninado per la congestion de causas penales que crece dia a dia 
y la inexplicable insuficiencia de tribunales para conocer e instruir 
adea ladanente los proc:esos. 

En el Organisrro Judicial, no 5010 hay carencia de criterios 
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profesionales y teau.cos en los sistemas de selecci6n y nambramiento 
de personal, sino tambien en la administraci6n presupuestaria y la 
coordinaci6n de la interaccion de sus diferentes deperx:lencias. 

Resulta de elemental irlferencia asumir mchas mas deficiencias de 
"U.'i1 siste.ma con una organizaciOn administrativa con poca planificaciOn, 
en te:rmi.nos de p~ciOn de interac:x::iones de sus subsistemas; 
fonnulaci6n y direccion de politicas criminol6gicas y otros aspectos 
de los Que se hizo referencia anteriormente. 

l,aelnas de estes problemas estructura1.es y administJ.-ati vos 
internes del 0rganisIr0 Judicial, exist.en tambien problemas en el 
prc'Cedimiento penal. 

El proceso penal se desarrolla con lentitud. El 94.2% de los 
abogados en ejercici o; el 56.6% de los funcionarios judiciales y el 
83.4% de las personas privcldas de au libertad as1 10 opinan. 

El resul tado es que los plazos legales no se cumplen segUn 
opinion del 80.8% de los abogadcs entrevistacios; Una 1 t 0 

porcel:1taje de procesos no se abren a juicio ni a p:rueba, li.m.itardose 
los defensores a alegar en la vista de sientencia. En ItUlCho, esto se 
debe a 10 estatuido POr la ley que ordena, en case de confesi6n en el 
surnari o, la abreviacion extrema del proceso, ya que el ItlisIoo se abre a 
juicio darxio audiencia POI' 24 horas a las partes y procediemose de 
inroodiato a dictar sentencia. 

La divisiOn de juzgados de pr.i.mera instancia en instrucci6n y de 
sentencia inplica que estes Ultimos fallan sin estar involucrados en 
la producciOn de la prue.ba recibida POI' el juez instructor y con 
diferencias significativas de tienpo. De tal cuenta y en tales 
c.ircunstancias esta divisiOn podria continuar det.erminardo ineficacia 
e.'1 los fallos • 

Un problema mas esta dete.rminado POI' la inadecuada distribuciOn 
de causas penales POI' parte de la Corte Sllpre.rra de Justicia a los 
tribmales de sente.rx:ia para conocer en fonna satisfactoria los 
proce.sos. 

los jueces se interesan principalmente POI' los prcx:::esas con 
deten.ido y es usual que los otros procesos sean eI'X]avetados y nunca 
l:-esuel tos. PoI' 10 tanto, los abogados defensores concentran sus 
esfuerzos en obtener la li.bertad y revocatoria de la prisi6n 
provisional de au cliente, pues una vez liberado este, la causa es 
engavetada y el tienpo se encarga del resto. 
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Una adecuada defensa, no solamente garantiza la protecci6n de los 
derechos del acusado sino que rontribuye a una mejor admJIiistracion 
del proeeso; sin embargo, la defensa de quienes no pll8L1<f::.n fCqar 
abogados se confia a estudiantes practicantes de los bufetes p->j}L11ares 
de las universidades 0 abcqados de ofieio. 

La funci6n priltordial de los bufetes populare.s es capacit:'ir al 
ebtudiante en los aspectos practices del Derecho. Secundariuit'a".t:e, 
ofrece.n defensa gratuita a personas de bajos recursos. \ia:cios 
factores afcctan la calidad de esta defensa: el ni vel acadernico an las 
universidades; la supeJ:Visi6n de los estudiantes par asesores t.:enales 
no especializados; la fal ta de rontroles docentes y administruti ves 
para ron los pasantes; la percepcion de estes ill. timos que wm la 
defensa c:x::aoo un requisito acadenu.ro per solventar; la fa~ta de 
c:x>ordinaeion de estes programas con el Organisrro Judicial y la 
practica de venta de procesos per parte del personal judicial 
auxiliar. 

La evaluaei6n de las actua.eiones de los pasantes de los bufet.es 
pepulares no es p:::lSitiva. Asi, el 62.6% de abogados y el 56.5% de 
jueces, se muestran poc::x> satisfechos de la actuaei6n de los bufetes 
populares. 

La insatisfacci6n ron la defensa no se da 0010 ron los bufetes 
populares. Asi el 75.3% de los abogados y el 64.7% de los jueces, se 
IOC>Straron poco satisfechos 0 insatisfechos ron la labor de los 
defensores de ofieio. 

Esta situaeion se agrava en tanto que la defensa del procesado, 
en el case de los defensores de ofieio, no se asigna ron criterios de 
especializaei6n 0 capaeidad. Tampoco se hace una distribuei6n 
equitativa entre los miembros de la profesion. Asi, el 34.5% de 
abogados encuestados manifestaron haber sido designados como tales per 
orden de lista 0 rotaeion que para los efectos puede tene.rse carro 10 
misrro, mientras que el 72.5% no han sido defensores de ofieio. 

La tendencia procesal lOOderna mantiene que una defensa efecti va 
de los procesados es mejor garantizada per un sistema de defensa 
otorgada per IOOdio de abogados errpleados per el Estado y actuan:1o 
autOnanamente. Al preguntar a los abogados sobre la creaei6n de un 
cuerpo de defensores pUblicos, estes se mostraron en su mayoria 
proclives a su creaei6n (56.6%), con la caracteristica de una 
instituci6n autonama (58.3%). 

En 10 que a la actua.ei6n del Ministerio PUblico, dentro del 
proceso penal se refiere, no obstante su obligatoriedad legal per 
trdtarse de acci6n pUblica, didla intervenci6n es escasa y rutinaria. 
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A este respecto, la enc::uesta arroja los siguientes resultados: el 
46.4% de abogados sa Imlestra p:x::o satisfecho con la actuaci6n de esta 
institucion. Por aparte, un 17.7% de los jueces entrevistados, el 
pregurrt:arseles sabre la funci6n que el representante del Ministerio 
PUblico desan'Olla en su tribunal, afirmaron que este no cumple 
nin:Juna funci6n. 

F'i.nal:n'lel'lte, la eficacia de un s:istema de justicia penal debe 
tambien mediarse analizarxlo los efectos 0 resultados del subsiste.ma 
pen.iterx:iario. Este no cuenta con una fornulaci6n progrartliitica clara 
Y CDraC'X:-eta. ni con oojetivoe,Ioetas y estrategias de rehabilitaci6n. 

Esto adquiere connotaciones de mayor gravedad si sa atien:ie al 
Hecho de que, en 1a corxiucci6n del sistema sa ven involucrados en una 
duplicidad de esfuerzos, el Patronato de carceles y Liberados y la 
Direo:::iOn Gene:ral. de Presidios; deperrlencias que no coordinan 
funciones y que pertenecen a diferentes OI"ganiSlOO del Estado. Esta 
dualidad de deperrlencias ejecutorias no penn.ite un eficaz manejo de 
los recursos hurnanos y materiales del sistema. 

El resul tado mas palpable de estas deficiencias es el 
i:ncuIrplimiento de lmlchas de las reglas m.inimas de la declaraci6n de la 
ONU sabre la prot:etxion de personas sanetidas a detenci6n 0 prisi6n, 
que rigen en todos los centres del sistema. 
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4. Ia Mministraci6n de Justicia de Guab=>..mala 11§9Q_.l!--Ll'k'? 
conclusiones siguientes;. 

DEFENSA: 

1. El enfcqJe dado al terna se limita a la funci6n de la ilid'-:,,1ir;d 
cuando esta no es elegida y contratada por el prcx::::es,ado. En e.st.e 
sentido se considera que el derecho de defensa, c::caro uno de los 
derechos hmnanos, esta consagrado en la Constituci6n PolitiCS!, sin 
eJnbargo, para que tal derecho sea pleno y efectivo debe set", en e1 
case de aquellos que no pueden acceder a los servicios de abocj'ddos de 
su confianza adernas de efectivo, gratuito para el procesado Y Pl.estaq.o 
de iIllrediato y desde el inicio del proceso. 

Las disposiciones constitucionales anoonizan con las nDl:tlaS 

oonsignadas en la convenci6n Int:eraIooricana de Derechos Humanos I en e l 
sentido de reconocer CCIlTO derecho el contar con un defensor de oficio 
pagado por el Estado. 

En Guatemala no se cunple ron las disposiciones legales 
relacionadas con la defensa de oficio I tanto en 10 que se relaciona 
con los servicios que deben presentarse por los abogados com::> los que 
prestan los bufetes populares. Como ronsecuencia, puede decirse, de 
una manera general, que la defensa de oficio es solamente una "falacia 
fonnal", ya que es practicamente inoperante. 

Aunque las opiniones sabre la fonna de organizar un servicio de 
defensa pUblica efectivo y gratuito son diversas, el consenso gena.al 
es que debe estructurarse siguiendo por 10 IOOnOS l os lineamientos 
siguientes: a) debe establecerse una entidad que preste el servicio 
por medio de defensores pUblicos remunerados por el Estado. b) Ia 
entidad que se cree debe gozar de la autonomia funcional necesaria 
para cumplir eficientemente su cameticlo, sin interferencias 
indeseables de nl.r¥:Juna naturaleza; c) Aunque el d~ de los 
bufetes populan~ en la defensa pUblica ha tenido alguna significaci6n 
practica y ha semrido con fines docentes, se teconoce la conveniencia 
de redefinir sus funciones a fin de darles mas un caracter de servicio 
social. Sin embargo, los fines docentes se JXldr1an satisfacer 
i.zx::oqlOrardola; y virc.1landolos de alguna manera a la entidad de 
defensa pUblica que se sugiere. Para ClDllplir este cametido, es 
irdispensable incx>rporar a esta labor a las Facul tades de Derecho 
correspordienbes; y d) El COlegio de Abogados Y Notarios puede y debe 
deselrpeliar una funci6n contr:iliuidora y contralora en el ClDllplimiento y 
efectividad lie: la defensa pUblica. 
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