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Guatemala, 16 de marzo de 1992.-

Senores Hiembros del Consejo de 1a 
Facu1tad de Ciencias Juridicas y Socia1es 
de 1a Uni versidad Rafael Landi var 
Ciudad 

Senores Consejeros: 

En virtud de nombramiento contenido en e1 punto Decimo Octavo del Acta 
No. 14-90 de 1a sesion ce1ebrada por ese Consejo e1 26 de julio de 19-
90, he procedido a asesorar el trabajo de tesis del estudiante Abraham 
Herdez Cabrera, intitulado "LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCESO -
PENAL GUATENALTECO". 

lie de manifestar al Honorable Consej 0 que, dada la importancia del -
tema tratado por el alum no Herdez Cabrera, el trabajo de tesis relacio
nado fue mo t ivo de varias sesiones de trabajo y cambios, para lograr 
que el mismo llenara los requisitos basicos de Stl naturaleza y ademas 
fuera un aporte para esa casa de estudios. 

El tema tratado no cabe duda es uno de los mas controversiales dentro 
del ambito Procesal Penal nacional y su aplicacion concreta dentro de 
los procesos igualmente ofrece problemas. Prueba de ello 10 constituye 
el resultado de la encues ta realizada por el sustentante donde funda
menta 1a hipotesis del trabajo, llevandolo a hacer las conclusiones y 
recomendaciones que conside ro pertinentes, por 10 que a mi criterio, 
el referido trabajo de tesis debe aprobarse. 

Sin otro particular me es grato suscribirme de los senores miembros -
del Consejo, 'auy atentamente, 



Guatemala, l~OBtO 3 de 1992.-

Senores Miea.roB del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
de la Universidad Rafael Landivar 
SU DESPACHO: 

Respeta.les Senores: 

De manera atenta 1 respetuos a ~e dirijo a Ustedes 
Con el fin de ex,onerles 10 si,uiente: 

De conforaidad con el no •• ramiento recaido en ai 
persona 8eg~n el punto D~ciao Tercero del Ac t a ~o. 8-92 de la sesi6n 
cele.rada POI' e1 Consejo de 1a Facultaa, el dia 23 de a.eil del corrie] 
te ano, ,roced! a revisar el tra.ajo je teeis del Bacailler JOSE HERI
HERTO ABRAHAM HEHDEZ CABRERA, ti tulaclo "L.1 ltESrm'S.1BILIDAD CIVIL EJ EL 
PliOCESO PEl;AL GUATEMAL'fECO". 

Hp ca.e nin,una auta qu e e1 traDajo del Baa.iller 
Herdes Ca.rera r eviste una gran iM,ortancia dado a que 'OCOS traDajos 
se aaa aeeao al res,ecto ae este tema, el cual toao el tiea,o a a des
,ertacio lIueaa cOft ,~roversia en el ca.a,o del Dereeao Procesal Penal, ,ril 
ei,alaeate en 10 que ee refiere a.l ejereicio co.ju.to je 1& accion ci
vil y 1. aeei6a ,enal deBtro 4 e l proceeo ,eaa1. 

En el tra.ajo de tesie revis.to se eneue.traa las 
aifere.tea opi.iones Tertiias ea eua.to a la eo.troversia a que aoa re o 
fariaoa .aterioraeate 1 a~arece fundaaeatalaeate la opiai6_ ie1 atttor 
ae el!lta teeis. 

En eOMclusi6_, eetiao que el tra.ajo ae tesi~ re
vieaio, 11eaa los requisitos re,laaeatarioe para el fia tese.ao ~ ,or 
coal!! i,uiea te d.ele-eer-·- Il,ro.lltio_~ __ 

. . -------.1,rovecao la o~ortu-ni-d.ai ,ara l!!uscri.irae "e loS 
senores ai a.ros lei CODsejo como s~ ate.to '~~eferente ~ervidor.-

'~I ' - r~~ 
I ;j) , t1 LlU / dv· "'" 

------n~--.! 1 lR 0 .1TR~~ 

----.~-----
------
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Se nor 
Jos~ Her i b e r to Ab rah a m Herdez C. 
Pr e s ent e 

Estimado se~or Her dez : 

A conti nuaci6n tr a n scr ibo a usted el 
r e s o l LI': i .~. n d e Dec 2. n at uy iiI d€~ f <2 ·: ha 2 4 de 
que copi a d o l iteralme nte dice o3 s i : 

pun t o UN ICO d e 103 
s ept i emb re d e 1992, 
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t esis t i t ul ada nEL. E.JEF:C I CIO DE L. A ~"\ CC I [)N CIVI L EN EL 
PF.:OC:ESD PENAL C:iWHE Mr:\L 'TECD " presen tacla p m - e l o3 l u mn o JOSE 
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I N T ROD U C C ION 

En la presente investigaci6n titulada: "El ejercicio de 1a 

acci6n civil en el proceso penal guatemalteco", hemos estudiado 

la acci6n civil proveniente de un delito con todas sus 

incidencias. La finalidad es determinar la conveniencia 0 por el 

contrario, la ineonveniencia del ejercicio conjunto de las 

acciones penal y civil dentro de un mismo proceso. 

A. Planteamiento de l problema 

Para tal efeeto, nos trazamos la siguiente hip6tesis: "La 

acei6n proeesal, para reclamar las responsabilidades civiles 

provenientes del delito, debe ejercerse separadamente de la 

penal, porque son los tribunales civiles los mas indicados para 

su apreciaei6n". 

B. Importancia de la Investigacion 

Con la finalidad de probar 0 disprobar la hip6tesis 

indicada, realizamos un estudio que se eentr6 en dos campos: el 

tecnico y doctrinario y el de la practica forense en 

departamentos de la Republica de Guatemala. 

C. Organizaci6n de la investigaci6n 

Este trabajo se compone de siete capitulos y la enumeracion 

de la bibliografia utilizada al final de ellos. 

EI contenido de los mismos es, a saber, asi: en el capitulo I, 

arializamos los constitutivos fundamentales del coneepto "aeei6n", 

su naturaleza juridica y su clasificaci6n. 



El capitulo II del presente estudio contiene todo 10 

relacionado con los hechos ilicitos. De estos se analiz6 el 

concepto, se establecieron definiciones, sin pretender acufiarlas 

como definitivas, sino par raz6n de otorgarle caracter cientifico 

a la investigaci6n. Ademas, se establecieron comparaciones can 

otras legislaciones, todo esto para determinar las 

caracteristicas y elementos de los hechos ilicitos. 

En el capitulo III. se estudi6 10 referente a la acci6n 

civil en el proceso penal guatemalteco consultandose, para sus 

efectos,los estudios realizados p~r connotados tratadistas tanto 

extranjeros como nacionales . 

El capitulo en menci6n contiene aspectos como la acci6n 

civil en los delitos publicos y en los delitos privados: asi 

como en los de naturaleza especial. 

EI capitulo IV 

responsabilidad civil 

estudi6 dentro de su 

de este trabajo esta referido 

proveniente del delito, por 10 

contexto, la responsabilidad 

a la 

que se 

civil 

proveniente de delitos culposos, dolosos y la responsabilidad de 

sujetos inimputables penalmente. 



El ejercicio de la accion civil en el proceso penal 

guatemalteco es tema del capitulo V: en el cual se estudia la 

competencia, la procedencia, el ejercicio independiente y la 

prescripcion, todo referido a la tematica ya citada. 

Ademas, en este capitulo, estudiamos la intervencion del

Ministerio Publico en el ejercicio de la accion civil en el 

proceso penal. 

Era necesario tambien hacer un analisis comparativo de las 

legislaciones de otros paises con la nuestra en 10 re£erente al 

ejercicio de la accion civil proveniente del delito, 10 cual se 

realizo para desarrollar el capitulo VI de este trabajo. 

Asimismo, dentro del capitulo ya citado, se pretende 

proponer modificaciones a la legislacion guatemalteca para hacer 

mas positiva y eficaz la reclamacion de las responsabilidades 

civiles . La propuesta de modificacion tiene, como caracteristica 

fundamental, su sencillez y facil adaptacion a las leyes 

actuales, las cuales estan en periodo de transici6n. Ademas las 

modificaciones no son antojadizas, sino emergen de la realidad, 

de la praxis juridica, que exige una readaptaci6n de nuestra ley 

hacia una mayor proteccion al o£endido de un hecho ilicito, 10 

cual pareciera que en la practica, no se esta dando, de alIi la 

necesidad de establecer las modificaciones pertinentes 



para viabilizar una mejor tutela a las personas que sean objeto~ 

de manera directa 0 indirecta, de un hecho ilicito. 

En cuanto a la parte practica, se analizaron resoluciones de 

algunos juzgados penales para detectar si el monto fijado para 

las responsabilidades civiles guardaban congruencia con la 

finalidad de captar insumos dimanados de la realidad que nos 

permitieran aprobar 0 disprobar la hipotesis sefialada para este 

trabajo. 

El ultimo capitulo de nuestro trabajo presenta la 

tabulacion, en porcentajes e interpretacion de las respuestas de 

los profesionales encuestados; respuestas que tienen un alto 

grado de significacion, pues la encuesta tiene caracter a nivel 

nacional, ya que se aplico en 17 departamentos de la Republica de 

Guatemala, a un numero suficiente de abogados en ejercicio. Como 

corolario de todo 10 anterior, se emitieron conclusiones y 

recomendaciones atinentes con el trabajo realizado. 

No resta mas que agradeeer a profesionales que aecedieron a 

colaborar con la presente investigaei6n , la eual esperamos sea un 

aporte a la doetrina juridica guatemalteca. 

Bibliografia: aparecen ordenadas alfabeticamente las obras 

consultadas, por el nombre del autor. 



CAPITULO ~ LA ACg~ON 

1.1 Concepto deacci6n: 

1 

.. ' _ .- . . . - ::. .--- - .. :.-.-.:...:..... :.:.....- - . . .... . 

Es necesario, desde el inicio de este trabajo, definir con 

precisi6n el concepto acci6n . Esta no es una tarea facil, pues 

la extensi6n del concepto mencionado es dificilmente super~da 

por otro termino 0 concepto. 

Es de resaltar que el hombre, desde que nace y segun algunas 

teorias desde su concepci6n , esta inmerso en la acci6n. Y eso es 

cierto, toda la vida y actividad del hombre puede tipificarse 

como acci6n, y el estatismo absoluto, la inaccion, corporal al 

menos, unicamente puede conbirse con el fenecimiento de la vida 0, 

como sefialan los metafisicos, en la nada. 

La accion, para otras escuelas filosoficas, como la de 

Heraclito de Efeso, Hegel y sus seguidores y los materialistas 

historicos, esta intimamente ligada a la esencia de los fenomenos 

universales; ademas consideran que es el modo especifico como el 

hombre se relaciona con el mundo circundante y el modo como 10 

transforma y subordina a los fines humanos. 

Pero, en este trabajo nos interesa destacar que el termino 

acci6n tiene dos divisiones semanticas: 

a) Una de caracter linguistico, que es utilizada en el 

lenguaje popular y que se refiere al "resultado 0 efecto de 



2 

hacer". (Diccionario Hispanico Universal, 1986, pag. 18) 

No obstante, las acepciones de "acci6n", desde el punto de 

vista de la lengua, no se agotan en la ya anotada pues el citado 

diccionario nos ofrece una amplia gama de significaciones tales 

como: "Ejercicio de una potencia./ 

sobre otra.// Influencia de una cosa 

Posibilidad de hacer alguna cosa, etc." 

operaci6n, acto.// 

Adem€m, postura./I 

Por su parte, Cabanellas (1976, pag. 71) nos dice 

que acci6n proviene: "Del latin agere, hacer, obrar ... " 

EI autor citado agrega que el termino que nos ocupa, tambien 

significa: "Manifestaci6n positiva 0 externa de obrar como acto 

y opuesto a omisi6n.11 Proceder en general. Comportamiento.11 

Vigor, energia, animo . 11 Fuerza 0 influjo de los cuerpos y 

agentes fisicos entre si 0 con relaci6n a otros." 

Como puede notarse, la amplitud del concepto, desde el punto 

de vista linguistico, es significativa. Sin embargo, para las 

finalidades de este trabajo , es fundamental desentrafiar los 

constitutivos del termino en cuesti6n; pero desde su segunda 

investici6n semantica. 

b) Una de caracter juridico: es decir, que en el Derecho, 

el concepto acci6n se reviste de una significaci6n especial, ya 

que ademas de ser uno de los motores del proceso, se traduce 

como: "Derecho a pedir alguna cosa". Ademas, como la 

"Forma legal de ejercitar una potestad a traves de la justica." 
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(Cabanellas, pag. 71) 

Empero el vocablo acci6n, desde el punto de vista del 

Derecho, ha tenido diversas perspectivas, segun las escuelas y 

los tratadistas que se han ocupado de el. Por ejemplo, el 

Derecho Romano resumia la esencia de la acci6n procesal en la 

siguiente sentencia: "Nihi aliud est actio, quam jus quod sibi 

riAhAatlle jllrirl ir.i o pp.r!,;p.q1Jp.nn i ," , 11'1 r.1Ja1 , An t. p.rmi,nos genAr.l'I1A~, 

signif i ca: la a cc i6n no c ~ ~ino cl dcrccho de pedir en juicio 10 

que a uno se Ie debe. 

Al respecto, Aguirre Godoy (1986, pag. 42) seftala: 

" Es diferen te el concept o que de la actio se tuvo en Roma, 
del que imper6 en la Escuela Clasica y del que se afirma 
modernamente . . . " 

Indica el tratadista aludido, que la diversidad de opiniones 

sobre el contenido de la a c c i an ha conducido a que se refieran a 

~lla, desde tres perspectivas fundamentales: 

a) Con igual significado que Derecho: de alIi dimana la 

frecuente i nterposician, de la excepci6n calificada como la 

falta de acci6n, que no es otra cos a que la carencia de derecho 

en aquel que quiere hacerlo valero 

b) Como pretensi6n: es decir que es el "hacer" por medio 

del cual se tiene la pretension de que se es titular de un 

derecho legitimo. Asimismo, menciona Aguirre Godoy (pag. 42) que: 
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"Por eso tambien se puede decir, que suele identificarse 
en este aspecto, accion y demanda. Be habla asi por ejemplo de 
"accion fundada" y "accion infundada", demanda procedente y 
demanda improcedente." 

c} Y en tercer sentido, se ha venido citando, que la 

accion se ha interpretado como sinonimo de facultad de provocar 

la actividad de la jurisdiccion; sin embargo, debe senalarse 

que en este caso, "accion tiene diferencias sustanciales con 

el derecho a la pretension". 

Para Carnelutt.i , citado por Cabanellas (pag. 71), los 

modernos procesalistas definen la accion como: 

"Un derecho publico subjetivo, que tiene el individuo como 
c iuda dano, para obtener del Estado la composicion del litigio; 
tambien el derecho publico subjetivo al procedimiento judicial en 
general, pero n o a la sent encia justa." 

Para 
mas que 
condici6n 
sentencia 
acci6n, y 

Para 

la jurista Chiovenda, cuando se habla de acci6n, no est! 
refiriendose a la potestad juridica de darle vida a la 
para la actuacion de la ley. El derecho a obtener una 

justa es, para el tratadista Bulow la esencia de la 
-menciona Bulow- ese derecho s610 nace de la demanda. 

Ortolan, citado por Cabanellas, (pag. 72): 

"La acc i on es el derecho mismo en ejercicio y la manera de 
actuarlo ante los tribunales" Por su parte, Niceto Alcala-Zamora 
y Castillo define "la accion como tan s6lo la posibilidad, 
juridicamente encuadrada, de recabar los procedimientos 
jurisdicci onales necesarios para obtener el pronunciamiento de 
fondo; y segun si el caso 10 requiere, la ejecucion de una 
pretension motivo de un litigio". 



..... .:. .•. -.-.. ~-- -....... . - ..... - ... ----- . - :~ -. .:._/ '- .---- ,-'-, 
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Para Orgaz, eitado par Cabanellas (pag. 72): 

"La aecion es el dereeho en acto y el derecho la accci6n en 
potencia", definiendo esta, como el instrumento legal 
para asegurar en juicio la subsistencia del derecho, impedir su 
desconocimiento y corregir su violaci6n; Austin dice que tI el 
derecho en si, es derecho primario y la acci6n es derecho 
secundario". Con mas ret6rica que eiencia Roguin nos' dice que 
la accion tIes el derecho en pie de guerra". 

En nuestros dias, e l termino "aeci6n", significa, en rasgos 

generales, el derecho quese tiene a pedir una cosa juridicamente 

o la forma legal de ejercitar el mencionado derecho. Sabemos que 

como precepto sustantivo consta en los c6digos penal, civil, 

mercantil y en otros mas, asi como tambien en las leyes y 

reglamentos, como 10 son todas las leyes positivas. 

Por otra parte, como medio, modo 0 instrumento de ejercitar 

el derecho, la acci6n esta regulada en las leyes adjetivas. Por 

Io anterior consideramos que quien me j or ha trazado los limites 

del concepto accion, es Alsina (1956, pag. 332), al definirla 

como: 

"Un derecho potestativo que obra como condici6n 
actuaeion de la voluntad de la ley, a traves de los 
jurisdiccionales del Estado". 

para la 
6rganos 

Para observar la panoramica que nos presenta la doctrina en 

cuanto al tratamiento que los autores han hecho sobre el concepto 

accion y los esfuerzos que se han realizado para definirla, hernos 

acotado los pensamientos ya presentados; empero, es necesario 
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indicar que nosotros, al igual que el autor guatemalteco Aguirre 
'. .; ,. 

Godoy, nos quedamos con la definicion del tratadista Alsina, por 
j . 

consider~~que . es la: que mejor se adapta a nuestr:a ,concepci6n 

per,sonaL" ,:. y en bodas aqu«Hlas1 que paulatinamente se iha,n c ida 
i ;: 

arraigando, en el pensamiento juridico contemporaneo. 

1. 2 Natural eza Jur.idica: 

E1 oriqen de 1a naturaleza juridica de la acci6n dimana del 
~ . : . 

Derecho romano en donde ya puede localizarse la acci6n como un 

concepto debidamente tipificado; sin embargo, las notas 

distintivas del concepto primario han variado considerablemente, 

segun e1 avance juridico que se fue perfilando can los distintos 

s i stemas procesales. 

Indica Aguirre Godoy, (pag. 43) que en sistema procesa1 de 1a 

"Legis Actiones", la accion: 

"era una forma de procedimiento, es decir, designaba los 
tramites par medio de los cuales se sust~nci~ha un juicio . .. " 

En lineas siquientes, el autor citado indica que. la acci6n 

no comprendia el derecho de reclamar sino unicamente las 

formalidade s 0 sea el procedimiento. Del mismo modo, el civilista 

guatemalteco citado anteriormente, nos dice que en el sistema 

del procedimiento formulario, la accion cambi6 su 

conceptualizaci6n e indica que: (pag. 43) " ... fue definida por 

celsius: la aoci6n era el dereoho de perseguir en juicio -ante el 
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iudex- 10 que a cada una se Ie debe (Nihil aluid est actio, quam 

jus quod sibi debetur, judicio persequendi)". 

Y aunque se indica que la definicion de Celsius no es clara 

en sefialar el ambito de su alcance, es de mencionar que s1 tuvo 

la fortuna de ser utilizada por Justiniano en las "Institutas", 

con 10 cual se instituyo y se consagro la accion como aquella 

necesaria para perseguir mediante el juicio, la validez de la 

facultad que la ley inviste a una persona 0 sea hacer valer un 

derecho. 

La interpretacion romanista de la accion como elemento del 

Derecho se instaura en el pensamiento de la Escuela Clasica y se 

refleja en la doctrina expuesta por Savigny, cuya esencia sefiala 

que esta es el derecho en movimiento. 

Aguirre Godoy (pag. 44) comenta en la obra que hemos venido 

citando, que la perspectiva con ribetes romanos-clasicos acerca de 

la accion no ha desaparecido actualmente y hace resaltar el 

pensamiento de Nicolas Coviello quien la define como: "La 

facultad de invocar la autoridad del Estado para la defensa de un 

derecho". 

Diversos son los criterios que surgen de la doctrina, vale 

la pena mencionar a Windscheid quien Ie otorgo un caracter 

aut6nomo a la accion sefialando que esta se da fuera del derecho 

subjetivo. Asimismo, es necesario mencionar a Wach, quien la 
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concibio como un derecho autonomo contra e1 Estado, pero frente al 

demandado. A Chiovenda, quien la considera un derecho 

potestativo. Del mismo modo, debe considerarse a Carnelutti, para 

quien la accion es un derecho procesa1 de las partes. 

Por otra parte, esta e1 tratadista couture, quien sefia1a que 

la accion es un derecho a la jurisdiccion. Es importante sefialar 

la tesis de Jaime Guasp , citada p~r Aguirre Godoy (pag. 52) . En 

ella sostiene que e1 termino "pretension" debe sustituir al 

concepto "acc i 6n" e indica que la pretensi6n es un acto y no un 

derecho y: "AI proceso 10 6nico que Ie interesa es el acto al 

que el esta condicionado . . . .. 

Se debe indicar que la bibliografia al respecto es profusa; 

empero, las acotaciones ya realizadas y plasmadas en e1 

desarrollo de este trabajo, consideramos que bastan para 

cobertura a los fines del presente estudio, por 10 que nos 

limitaremos a indicar que Aguirre Godoy (pag. 55) manifiesta: 

"Actualmente puede decirse que e1 concepto de la accion como 
derecho p6blico sUbjetivo que tiende a provocar la funcion 
jurisdiccional del Estado a efecto de tutelar 0 proteger una 
pretension juridica est' bastante arraigado; se 1a considera asi 
como independiente del derecho material 0 10 que puede designarse 
como pretensi6n juridica material, para integrar1a como un derecho 
correlativo de 10 que entendemos por jurisdicci6n estata1." 

Ademas, el mismo auto r indica que se puede agregar que es un 

da 

derecho a u t6nomo pa r e1 c ual se requiere la intervenci6n del Estado 

para que ejerci t e su funcion jurisdiccional, agregando que el 

eminente tratadista Alsina asi 10 considera y piensa que 
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esta posici6n no es mas que una consecuencia de la prohibicion de 

hacerse justicia por mana propia y de haber asumido el Estado la 

funci6n jurisdiccional. 

Actualmente, las acciones, atendiendo a un criterio general, 

pueden clasificarse asi: 

1 . ACCIONES 1.1 Civiles: siempre se revisten de un caracter 

patrimonial, incluso originadas por un delito no 

representan la imposici6n de una pena. 

asi: 

1. 2 Penal: 

castigo. 

exige la imposici6n de una pena 0 

Del mismo modo, y a su vez, las acciones civiles se dividen 

2. ACCIONES 2.1 Reales: es la acci6n que nace de la defensa 

CIVILES judicial de los derechos reales. 

2.2 Personales: son las que corresponden a la 

persona para exigir de otra el cumplimiento 

de cualquier obligaci6n contraida, provenga 

esta de un contrato, delito 0 de la ley. Se 

llama asi porque nace de una obligacion 

puramente personal. 
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2.3 Mixtas: Cuando coni levan las dos acciones 

anteriores, es decir, cuando hay una accion 

civil relacionada con un derecho real y un 

derecho personal. 

~guirre Godoy indica en su trabajo de Derecho Procesal 

Civil que existe una numerosa division hecha por algunos autores, 

en cuanto a la clasificacion de la accion se refiere. Ademas , 

sefiala que esa diversidad de clasificaciones parece que viene a 

destruir la esencia fundamental del concepto "Acci6n". Por tal 

razon, enfatiza, es p osible hablar de acumulacion de acciones, etc. 

en 10 que puede notarse la tendencia a romper la naturaleza univoca 

del termino en mencion. 

Asimismo, el tratadista citado anteriormente (pags. 67 y 68), 

menciona que Niceto Alcala-Zamora y Castillo: 

"Se pronuncia, como no podria ser de otra manera, por la 
unidad de la accion, concepto que puede extendere a otras ramas, 
propugnando sin mas la unidad teol6gica de la acci6n civil de las 
que se manifiestan en los procesos penales, del trabajo, 
administrativos, 0 constitucionales ... " Enfatiza seguidamente: 
II ••• pero siempre que se 1~agine la accion como un puro concepto 
procesal, al margen -aunque no desligado- de toda contaminaci6n 
ilusmaterialista, 0 sea s1 la diferenciamos de la pretension, que 
viene a ser como el cordon umbilical que la uniese al derecho 
sustantivo." 

Citando a Dev1s Echandia, Aguirre Godoy recalca que la 

distinci6n entre acci6n y pretensi6n debe hacerse, porque seg6n 
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el, de alIi proviene una confusi6n a la que da origen la 

llamada clasificaci6n de las acciones, sefialando como ejemplo: 

en declarativas, constitutivas y de condena, que no se refiere 

propiamente al concepto de accion, sino al de pretension. 

Aguirre Godoy tacitamente acepta la clasificaci6n contenida 

en este trabajo en paginas precedentes a esta, indicando que 

puede verse con claridad que la acci6n va dirigida a la 

consecuci6n de distintos fines, cuya naturaleza es varia, 

precisamente por la multiplicidad de instituciones juridicas 

reguladas y segun la pretensi6n que se quiera hacer valero 

Ademas, indica que la finalidad de un juicio puede calificar 

la acci6n y que, por 10 tanto, en nuestro c6digo procesal es 

posible distinguir acciones ejecutivas, ordinarias, sumarias , 

etc. 

Asimismo, Aguirre Godoy destaca que actualmente esta 

muy generalizado orientar la clasificaci6n, no con respecto a la 

accion, sino en cuanto a 1a pretension que se quiere hacer valero 

Goldsmith (1980) , se pronuncia por esta manera de elaborar la 

clasificaci6n de la accion . 

Entonces, segun la pretensi6n que se quiera hacer valer, asi 

se denominara la accion; pero debe destacarse claramente que esta 

no se divide, se Ie considera como un todo, como una unidad 

indisoluble. 
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Desde este punto de vista, podemos clasificar la acci6n de 

la manera siguiente: 

a) De prestacion; 

b) Declarati va; 
ACCION: 

c) Consti tuti va ; y, 

d) De mandamiento. 

a) La acci6n de prestacion, tambien llamada de condena, es 

aquella que persigue la obtenci6n de una sentencia que condene al 

demandado a reali za r de t erminada prestaci6n a favor del 

demandante y, en algunos casos , a permitir la ejecuci6n forzosa 

de algo especifico. 

b) La acci6n declarativa es la que tiene por objeto 

manifestar la existencia 0 no de una relaci6n juridica, 0 bien de 

autenticidad 0 falsedad de un documento. 

c) La acci6n constitutiva es la que tiene p~r objeto 

confirmar la creaci6n de la modificaci6n 0 extinci6n de una 

relaci6n de derecho a traves de una sentencia judicial y, 

d) La acci6n de mandamiento es aquella que tiene p~r 

objeto obtener una orden que va dirigida a otro 6rgano 

jurisdiccional del Est ado a t raves d e la sentencia judicial. 
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Del mismo modo, las acciones pueden clasificarse, desde el 

punto de vista de la materia, asi: civiles, penales, laborales, 

mercantiles, administrativas, etc. 

En 10 que al presente estudio se refiere, interesa la 

clasificacion que la situa desde el punto de vista de la materia, 

abarcando el ambito civil y el penal; porque un particular 

resulta of en dido por la comision de un hecho ilicito, este tiene 

la facultad de reclamar, frente al sujeto causante y contra el 

organo jursdiccional, su pretension procesal, iniciando para e110 

el ejercicio conjunto al correspondiente proceso, el cual tendra 

por objeto, mediante la resolucion, la obtencion de aquella 

pretension. 

Por 10 anterior puede decirse que es aqui precisamente 

donde encontramos la esencia de nuestro tema, ya que se trata de 

determinar si es idoneo ejercer la accion civil contra el inodado 

de un hecho delictivo en el organo jurisdiccional en materia 

penal. 

Realizar la distinci6n con claridad y precision es de suma 

importanci a y aunque la ley nos senala la existencia de dos 

acciones, la civil y la penal, ademas nos indica que estas 

pueden ejercerse conjuntamente 0 por separado. La praxis 

tribunalicia nos indica que debe hacerse un verdadero deslinde 

del ambito en que debe ejercerse una y la otra. 
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Lo anterior dimana de la realidad, pues en un nume ro 

ostensible de casos, el of en dido, al exigir el cumplimiento de 

las responsabilidades civiles emanadas de un hecho ilicito, se ha 

visto perjudicado por el criterio con que el juez de 10 penal 

califica el dana que se ha recibido y, en muchos de los casos, en 

vez de favorecer al agraviado, se favorece al agresor . En este 

sentido, hay mucho que agregar y argumentar, pero sera la dinamica 

de desarrollo de la presente investigaci6n la que haga resaltar 
i ' 

todas estas consideraciones. 

Por 10 demas, y al terminar este capitulo, se debe mencionar 

que 10 unico que existe de comun entre la accion penal y civil 

es que ambas se originan 0 nacen de la comisi6n de un hecho 

considerado ilicito y, como ya se mencion6, pueden ejercerse en 

forma conjunta 0 separada. 
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2. HECHOS ILICITOS 

2.1 CONCEPTO DE HECHOS ILICITOS: 

Para poder realizar el intento d e definir el concepto 

hechos ilicitos, es necesar io, en pr i mer lugar , desentranar los 

constitutivos fundamen tales de los elemen t os que conforman dicho 

concepto. 

Cabanellas (pags. 551-552) nos indica: "HECHO. 

Accion./Acto humano. / Empresa. /Suceso , acontecimiento ... " Como 

puede observarse , el tArmino t i ene divers as acepciones; empero, 

para las finalidades de este estudio, no es 6til la que senala que 

el hecho es un ac t o humano. En este sentido, el hecho 

generalmen te se tradu ce como la e xpresion material del 

comportamiento de las personas, y se plasma en algo percept ible. 

Ademas, debe entender s e que la esfera de 10 juridico deja 

fuera de su ambito un escas o numero de hechos; por 10 que puede 

afirmarse que una mayoria sign ificativa de Astos pertenecen a la 

cobertura de la orbita juridica. 

A este respecto , el autor citado anteriormente (pag. 551) nos 

dice: 

If ••• Puede asi comproba rse desde los hechos mas simples y 
reiterados: el levantarse y el acostarse, reguladas en la mayoria 
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par sus trabajos y otros deberes; las comidas, fruto de los 
ingresos obtenidos y que representan innumerables actos de 
producci6n y de adquisici6n lucrativas; las expansiones 
afectivas; que inician 0 consuman el matrimonio 0 que conducen a 
expresiones antijuridicas y hasta delictivas, como el adulterio y 
la violaci6n." 

De 10 anterior, se despende que al Derecho le interesa 

fundamentalmente el carac ter humano del hecho; aunque no debe 

olvidarse que connotados autores, como el tratadista Escriche, 

citado por Cabanellas , (pag. 551) , senalan acertadamente todas 

las acepciones que el concepto "hecho" puede tomar en jurispruden 

Par otra parte , dentro de la legislaci6n civil argentina se 

da la marcada tend encia a definir conceptos dentro de su 

codificaci6n y es asi como en el C6digo Civil , los legisladores 

argentinas nos ofr e cen una definicion de "hechos" asi: "Todos 

los acontecimientos s usceptibles de producir alguna adquisici6n, 

modificaci6n, transfer en c ia 0 extinci6n de los derechos y 

obligaciones" . 

Como puede notarse, para el C6digo Civil argentino, can 

marcado paralelismo conceptual con el tratadista Escriche, la 

investici6n semantica-jut"idica de "hecho", rebasa la esfera de 

10 puramente humano, para dejar abierta la posibilidad de 

considerar todo acont.ecimiento susceptible de tener implicaciones 
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juridicas, pudiendo serlo, un fenomeno natural. terremoto. 

huracan, etc. 

Sin embargo, debe enfatizarse que para las implicaciones de 

este trabajo, el "hecho" debera interpretarse como una 

manifestacion material de la conducta humana. 

Ahora bien, se ha r e alizado el anilisis semintico jutidico 

del concepto "hecho " por 10 que es menester ocuparse, del mismo 

modo, del concepto ilicito. 10 que sin duda alguna nos ayudara a 

establecer, con mayor precis ion. la definicion de hecho ilicito. 

Entonces, recurriendo al autor ya citado, (pag. 645), encontramos 

que es: 

"ILICITO. Lo prohibido por la ley a causa de oponerse a 
justicia, equidad, taz6n 0 buenas costumbres. I III egal . 
I I Inmoral . IIContrario a pacto obI igatorio ... 

La verdad es que acerca del termino "ilicito" no es 

necesario realizar el amplio discurso analitico para desentraftar 

sus constitutivos fundamentales. Hasta el profano sabe que 10 que 

es ilicito es contrario a la ley, por 10 que del estudio de los 

terminos en cuesti6n y , fusionando adecuadamente sus elementos, 

podemos ya intentar establecer una definicion del concepto "hecho 

11 ici to" . Entonces, HECHOS ILICITOS: SON TODOS 

I\QUELLOS ACTOS QUE POR SER CONTRARIOS A LA JUSTICIA, OPONERSEA 

LA EQUIDAD, RAZON. BUENAS COSTUMBRES Y PACTO OBLIGATORIO SON 

PROHIBIDOS POR LA LEY. 
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Como puede notarse, la presente definicion refine las 

cualidades que la logica juridica exige, pues al ser de tipo 

descriptivo, engloba todos los elementos fundamen tales de ambo: 

concept os primarios los que, fusionados, confluyen adecuadamen 

para tipificar las not as distintivas de hechos ilicitos. 

Dichas notas distintivas, encuadradas dentro de un proceso d 

descripcion, nospermiten emitir una definicion que , sin pretende 

acufiarla como definitiva, sirve a los requerimientos cientificos 

del presente estudio. 

Ahora bien, la legislacion sirve de sustentacion a la 

definicion propuesta, pues se sabe que ning fin acto voluntario 

puede ser etiquetado de "ilicito" si no fuere expresamente 

prohibido por las leyes ordinarias. En este sentido , es que la 

Constitucion Politica de Guatemala expresa en su articulo 17: 

"No hay delito ni pena si n ley anterior. No son punibles las 
acciones y omisiones que no est'n calificadas como d eli to 0 falta 
y penadas por la ley anterior a su perpetracion ... " 

Del mismo modo ; el Codiqo Penal guatemalteco 

"Articulo 10. Nadie podra ser penado por hechos que 
expresamente calificados, como delitos a faltas, par 
anterior a su perpetracion; ni se impondra otras penas 
sean las previamente es t ablecidas en la ley." 

sefiala 

no este 
la ley 
que nc 

De 10 anterior se desprende que el hecho ilicito es aque l 

acto que la ley ha calificado como contrario, en contra, a en 

franca oposici6n, a ella. Una condici6n es que la ley, bien q 

declara que un hecho es ilicito, debe ser anterior a la 
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perpetraci6n del acto asi considerado. 

Lo anterio r es un principio que tiene validez universal, 

bastenos para ejemplificar el contenido del articulo 1066 del 

C6digo civil argentino que dice asi: 

"Ningfin acto voluntario tendri el caricter de ilicito, si 
no fuere expresamente prohibido p~r las leyes ordinarias, 
municipales 0 reglamentos de policia ... " 

Es de enfatizar que tanto la legislacion argentina como la 

guatemalteca mantienen dentro de su ordenamiento el principia de 

"nulla Poena sine lege", aunque con diferente redaccion, POl' 

supuesto. 

Y, para finaliza r, citaremos el final del precepto civil 

argentino aludido en lineas anteriores , ..... y ningun acto 

ilicito se Ie p odra aplicar pena a sanci6n si no la hubiere 

impuesta can ante r ioridad. 

2.2 Caracteres de los hechos ilicitos: 

Los caracteres, como se sabe, son las notas distintivas que 

tipifican un concepto, p~r 10 que puede afirmarse que los 

elementos que configuran el concepto l6gico-juridico "hechos 

ilicitos" son los siguient.es: 

a) Un acto realizado por un imputable, y 

b) Que el acto sea prohibido expresamente por la ley 

anterior a su perpetracion. 
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Sefialados ya los elementos fundamentales, se hace ahara 

necesario exponer la raz6n suficiente que justifique per que 

se han senalado como elementos del concepto que nos ocupa, 61 

contenido de los incisos anteriores. 

a) Un acto realizado por un imputable. Es n ecesario que 

devalidemos el significado juridico de imputable, por 10 que 

consultando a Cabanellas (pag. 669), encontramos que es: 

"Individuo a quien cabe atribuirle un delito por la 
conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado." 

Como puede notarse, el hecho 0 acto debe ser perpetrado por 

el individuo que sea imputable 0 sea que goce de capacidad para 

responder penalmente ya que la imputabilidad es precisamente 

eso: la aptitud que tiene una persona para que pueda 

atribuirsele una acci6n u omisi6n que constituye delito 0 falta . 

El tratadista Osorio y Nieto, (1984, pag. 62) nos dice: 

"Como se aprecia, esta capacidad tiene dos elementos, una 
intelectual, referido a la comprension del alcance de los actas 
que rcaliza, y otro de indole volitiva, es decir, desear un 
resultado." 

Y es que debe enfatizarse sobre este aspecto; porque al 

mencionarse que el acto debe ser realizado p~r un imputable, 

tacitamente se esta sefialando, en primer lugar, a .la aptitud 

psiquica, volitiva y de libre albedrio del sujeto que deben se r 

plenos y normales, principalrnente en el momento de la comisi6n y 

omisi6n de la figura delictiva. 
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Ademas, debe considerarse qus cuando un sujeto es imputable, 

se est! considerando que tiene 10 que podriamos 11amar suficiente 

capacidad penal para responder; es decir, que si esti investido 

de esa aptitud que conocemos como responsabilidad penal, la cual, 

esta intimamente ligada a la imputabilidad. 

Es necesario recordar que una accion podria ser imputable a 

un sujeto pero mediando una condicion modificadora, tal 

imputabilidad puede desvanecerse. Un caso que puede ejemplificar 

10 afirmado anteriormente podria ser el de una accion renida con 

la ley, perpetrada por un menor. La condici6n modificadora es la 

de "minoria de edad". Dieha condici6n convierte al sujeto que 

ejecuta la aeci6n en un inimputable. 

Es de senalar que en la misma sit~aci6n esta el enajenado 

mental, tanto este filtimo como el menor de edad son inimputables 

al tenor de la ley, aunque debe tambien indicarse que los aetas a 

heehos ilicitos cometidos par dichos sujetos, no se quedan sin 

alguien que responda par los danos derivados de ellos. La ley ha 

previsto dicha situaei6n, padres 0 tutores, segfin easo, deben 

responder por los danos causados por el inimputable. 

otro ejemplo que nos ilustra al respecto es el sujeto quian 

en uso de legitima defensa priva de la vida a un semejante. Cabe 

imputarle el homicidio, pero al interponerse la causa eximente de 

la responsabilidad penal, se desvanece la antijurieidad, no hay 
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responsabi1idad, por 10 que tampoco puede ap1icarse 

esto se puede afirmar que ser imputable tiene una 

pena. De 

directa 

correlaci6n entre el hecho de que ademas de ser e1 agente que cau; 

el hecho i1icito, debe causarlo con absoluta conciencia y libert , 

Entre los juristas es sabido que 1a llamada Escuela Cl§sic ; 

del Derecho Penal considera al libre albedrio c omo el fundamento 

de 1a imputabilidad. Es decir, esa facultad que tiene el human, 

de escoger libremente ente el bien y el mal y que, pudiendo 

e1egir, opta par este ~ltimo encuadrandose dentro de una figur~ 

delictiva. 

La 1egis1aci6n guatemalte~a toma en cuenta t odos los 

aspectos mencionados, pues indica que no son imputables, el menor 

de edad y e1 enajenado mental . (Decreto 17-73) 

Sin embargo, no debe olvidarse que, dentro del ordenami ent c 

juridico guatemalteco, no s610 la intencionalidad 0 voluntad son 

necesarias para tipificar el hecho ilicito sino tambi~n la 

imprudencia, la negligencia 0 imperi c ia . 

Penal). 

(Articulo 12 de C6digo 

Dentro del ambito juridico es sabido que toda infracci6n de 

la ley penal se presume voluntaria mientras no conste 10 

contrario; y, de ese modo, 10 regulaba el anterior C6digo Penal 

guatemalteco, ya derogado par el Decreta No. 17-73, en su 
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articulo 11. Sin embargo , el c 6digo penal actual, en el articulo 

12 acertadamente, evita mencionar entre la redacci6n de su articulo 

dedicado a las rela c iones de causalidad del delito, 

elementos de la imputabilidad, a saber: "Los hechos previstos 

en las figuaras delictivas sera atribuidos al imputado ... "; 

n6tese que al utilizarse simplemente e1 termino "imputado", se 

estan incluyendo tacitamente los elementos de: capacidad penal 

o aptitud de responder penalmente, conciencia, libertad, voluntad 

y lucidez con que ha obrado. 

El precepto legal, en el articulo 10, indica: 

" . . . cuando fueren consecuencia de una acci6n u omisi6n 
norma1mente idonea para producirlos ... "; 

siguen sin mencionarse lo s e lemelltos que la doctrina sehala para 

la imputabilidad; incl uy e n do el analizado precepto asi: 

" ... conforme a la natural e za del respectivo delito y a las 
circunstancias concretas del caso 0 cuando la l e y expresamente 
los establece como c onsecuencia de determinada conducta". 

De 10 contrario, podemos afirmar que 1a legislaci6n 

guatemalteca va mas alia de 10 que la doctrina y otras 

legislaciones sehalan como elementos de la imputabilidad. Al 

respecto podemos citar el C6digo Civil argentino, el cual expresa 

que para que el acto ilicito exista es necesario que sea el 

resultado de un libre determina c i6n de parte del autor. 

Por otra parte , e1 a rticu lo 1645 del C6digo Civil de 

Guatemala preceptua: 
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"Toda persona que cause dane 0 perjuicio a otra , sea 
i nten cionalmente, sea p~r des cui do 0 imprudencia, esta ob ligada 
a repararlo, salvo que demuestre que el dane 0 el per)u1cio 
se produjo p~r culpa 0 negligencia inexcusable de l a v i ct ima". 

N6tese, tanto en el artitulo citado anter i ormente, c omo en 

los articulos 11 y 12 del C6digo Penal guatemaltec o, los cuales 

textualmente dicen: 

"Articulo 11. El delito es doloso, cuando el resu ltad o h a 
side previsto .. . " 

Obs e rvese que es hasta aqui en donde tacitamente se loca li za e l 

elemento "voluntad" pues el imputable tiene como ob j e tivo 

un resultado que sabe es antijuridico 0 il i cito . Cont i nua 

expresando el mismo precepto: 

..... 0 cuando , sin perseguir el resultado, el autor se 10 
rep r esenta como posible y ejecuta el acto." 

De nuevo, vuelve a aparecer el elemento voluntad, pues el a utor, 

aunque no busque el resultado delictuoso, este se Ie presenta y es 

el autor quien decide si continua con la ejecuci6n del he cho que 

se encuadra dentro de una figura delictiva. 

En el mismo orden, el articulo 12 indica: 

nEl delito es culposo cuando, con ocasi6n de a cci ones 
i l icitas , se causa un mal p~r imprudencia, negligenc i a 0 
impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos 
expresament e determinados p~r la ley." Del analisis de este 
precepto, podemos darnos cuenta que no s610 el elemento vol untad 
es considerado en la legislaci6n guatemalteca para configurar un 
hecho ilicito, sino que ademas se incluyen laimprudencia, 
negligencia e impericia, tal como 10 senalamos en l i n e a s 
anteriores. 
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Como c o rolario d e 10 a nterior , podemos afirmar q ue e s un 

caracter del hecho iIi ci t o. 1 a necesari edad de ~lUe sea' un a ct o 

realizado por un i mpu t abl e, par 10 que se hace ya neces ar io 

entrar a considerar los elementos que coniigu r an la r a zon 

suficiente del segundo caracter, que consideramos es no ta 

distintiva del concepto que nos ocupa . 

b) Que el acto sea prohibido expresamente por ley 

anterior 0 su perpetracion. 

Ya se menciono que la legislacion guatemalteca incluye el 

principio: "Null a poena sine 1 ege" , den t ro de su c u erpo 

constitutivo (Articulo 17 de la Constitucion Pol i ti c a y ar ticu lo 

10. del C6digo Penal p or 10 qu e es dable aseve r a r q ue no s on 

punibles ni deb e n ser cQnsider~das como un he c ho ili c i to, 

aquellas aceiones U omisi on es que no e s t in ealifi c a d as como 

delitos 0 faltas. por un precept o legal que ya tuviera vi da 

juridica antes de su perp e tracion . 

Es afirmable que se requiere la existencia previa de una 

ley que prohibia el hecho y 10 tipifique como ilicito. Asimi smo. 

es necesario enfatizar que 1a palabra ley se toma aqui "lato 

sensu", es decit , en el sentido mas amplio de regIa social 

obligatoria, estableeida por la autoridad publica, 

la clase 0 categoria de ella. 
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Es procedente tambien citar el aforismo latino: "Hullum 

crimen, nulla poena sine praevia lege", que expresael principio 

ya citado y, sobre todo, la aspiracion de que ninguna acci6n y 

omisi6n pueden tipificarse como delitos 0 h$chos ilicitos, con 

retroactividad, ni que quepa la imposicion de una pena que 

tampoco estuviese prevista de antemano en la ley. Dicho 

principio tiene la finalidad de evitar arbitrariedades y 

persecusiones injustas. Sin embargo ; debe mencionarse que, en 

materia penal, el retroactivo si s~ admite en 10 que 

favorece al reo, 10 que constituye un clisico ejemplo de pietismo 

penal. Para Cabanellas (pag. 242), "Pietismo" es" "la actitud 

benevola, contra la expresa letra de la ley, a favor de los que 

1a concu1can". 

Ahora bien, no debe olvidarse que la retroactividad en 10 

penal opera en relaci6n a la imposicion de 18 pena, buscando el 

beneficio del reo al imponer 1a menor: empero, dicha 

retroactividad no opera en cuanto a la califieaeion o 

tipifieacion del delito. (Articulo 20. del C6digo Penal de 

Guatemala) 

Heeha 1a aclaraci6n anterior y retomando las lineas de 

pensamiento que se ha venido exponiendo , las cuaies se refieren al 

contenido del atorisma latino citado, as posible seftalar 10 que 

al respecto el C6digo Penal espanol, segun Cabanellas (pag. 595) 

meneiona, as1: 
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"En el caso de que en un tribunal tenga conocimiento de 
a1gan hecho que estime digno de represi6n y que no se halle penado 
por la ley se abstendr~ de todo procedimiento sabre ~l y expondri 
a1 gobierno las ra zones que Ie asiaten para creer que debiera ser 
objeto de sancian penal " (Art . 20. Cod . Pen. esp.,! 

La simple observaci6n del precepto legal espafiol citado en 

las lineas anteriores nos permite enterarnos de la manera como el 

principio de marras es respetado y considerado dentro de la 

legislaci6n espafiola, pues claramente sefiala que cualquier acto 

que sea del conocimiento de los jueces y que el mismo It ••• no se 

halle penado por la ley , se abstendra de todo procedimiento sobre 

el ... " 

En el mismo orden de ideas, el C6digo de Justicia Militar 

Argentino, en su articulo 560 declara que ninguna infracci6n 

puede castigarse con penas no establecidas en la ley antes de ser 

cometida aquAlla; la misma garantia proclama el c6digo militar 

espafiol en su articulo 182 al proclamar que no seri cast igado 

ning6n delito ni falta militar con alguna sancian que no se 

hailare tipificados en ley anterior a la comisi6n del delito 0 

falta. 

En resumen, podemos decir como Jim~nez de Asfia (1954, pig. 

223) que el delito es: 

"Un acto tipicamente antijuridico, culpable, sometido 
a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 
hombre y sometido a una sancian penal." 

5i el delito es un "acto tipicamente antijuridico" y si la 

tipicidad, segan Castellanos Tena, (1974, pig. 166) es: 
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tiEl encuadramiento de una conduct a con la descripci6n hecha 
en la ley, la adecuaci6n de una conducta concreta con la 
descripci6n legal formulada de abstracto". 

Entonces, podemos afirmar que para que un hecho 

sea considerado ilicito, debe existir ley anterior que 10 

tipifique como tal, sin ninguna duda. Lo que demuestra 

suficientemente e1 desarrollo de este inciso. 

2.3 CLASIFICACIOr{ DE 1!OS IjECHOS ILICJTOS 

Segun 1a doctrina, los hechos ilicitos 0 actos ilicit os , 

puede dividirse en: 

a) Obje t ivos: c uya ca r acteristica a nota distintiva es q u e 

unicamente se responde par un dana. 

b) Subjetivos: se distinguen porque su elemento fundamental 

es reprimir una v01untad contraria a 1a ley, 0 a un interes que 

la 1egis1aci6n tutela protege. 

Por su parte, la legislaci6n guatemalteca los clasifica de 

la siguiente manera: 

a) De1ito doloso: es aquel en el cual, "Cuando el resultado 

ha side previsto 0 cuando sin perseguir el resultado, e1 autor se 

10 represent a como posible y ejecuta el acto". (Articulo 11 del 

C6digo Penal). 

La caracteristica fund amen t al es que el hecho ilicito se ha 



- _ .. .. _---, .. _----. __ . . - "- . __ .- --.---- _.--,.,_._-_ ... -~ --_ .. __ ._--_ .. 

29 

cometido de proposito, con la voluntad y a sabiendas del autor. 

b) Delito culposo: 10 contiene el articulo 12 del C6digo 

Penal guatemaleco (Declato 17-73), de la manera siguiente: 

·con ocasi6n de aceiones u omisiones ilicitas, se causa un 
mal por imprudencia, negligencia 0 impericia". 

La 18gi91aci6n ar~entina contiene delitos de derecho civil y 

delitos de derecho criminal, dividiendo estos 61timos en delitos 

y cuasidelitos. 

c) Feltas: "Infracci6n de naturaleza penal o 

administrativa que por su escaaa trascendencia se sanciona 

levemente". (De Pina y de Pina Vara, 1986, pag. 268) 

Para los autores De Pina, la falta constituye un hecho 

ilicito, por 10 menosen 10 penal y 10 administrativo. Del mismo 

modo, la legi91aci6n penal guatemalteca . especificamente en el 

C6digo Penal, libro te!cero, desde e1 articulo 480 al 49'1 

inclusive, regula 10 relacionado a las faltas. 

Por su parte, la doctrina nos dice que: "la "falta" se comete 

al no cumplir 10 ordenado, unicamente se debe senalar que 1a 

doctrina utilize el termino de contravencion". (Cabanellas pag. 

360) • 
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Cabanellas nos dice que en 10 civil, siempre que .se quebr an ta 

10 mandado, existe contravencion, indicandonos, ademas, que d icha 

falta es unas veces sancionada y otrai no, dependiendo e st o 

ultimo, de la naturaleza y disposiciones de la legislacion 0 ley 

que se contraviene. 

Nos sefiala el tratadista ya citado" que en 10 penal y dentro 

de los ordenamientos como el frances, que establecen una 

clasificaci6n de las infracciones penales en crimenes, del i tos y 

contravenciones, la mas leve, el simple quebramiento de 

ordenanzas municipales 0 reglamentos de policia, reprimida con 

pena de caracter mas bien administrativo , vienen a constituir 

asi las "faltas" de la legislacion penal latinoamericana . 

De todo 10 anterior se desprende que 

guatemalteca clasifica los hechos ilicitos en: 

la legislaci on 

delito dolos o, 

que es el de mayor gravedad; delito culposo, en .el cual, los 

factores de imprudencia, negligencia e impericia mati zan el 

citado hecho y por ultimo, las faltas que, como ya se destaco , 

son las controvenciones de las cuales nos habla la doctrina. 

2.4 EFECTQ DE, LOS HECHOS ILICITOS 

El efecto de los hechos ilicitos es de doble via . En primer 

lugar, el que 10 recibe 0 es objeto de el sufre en su persona 0 

en su patrimonio. Por otra parte, el que 10 realiza 0 el que se 
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encuadra dentro de una figura delictiva, debe enfrentar 

responsabilidades penales y responsabilidades civiles. 

La responsabilidad penal se traduce en la pena que es la 

consecuencia que sufre el sujeto activo de un del {to como 

resultado de la infracci6n a la norma penal. Al respecto 

cuello Galon (1951, pag. 7), nos dice: que pena es: 

"el sufrimiento impuesto por el estado en ejecuci6n de una 
sentencia, al culpable de una infracci6n penal." 

Por su parte, De Quiroz, citado por Castellanos Tena (pag. 

305) define la pena como: 

fila reaccion social juridicamente organizada contra el 
delito." Cabanellas, (pag. 182) define la pena como "Sancion, 
previamente fijada por la ley, para quien comete un delito 0 

fal ta, tambiEm especi ficados. " 

Es necesario hacer notar, que la doctrina nos ofrece una 

variedad de opiniones y distintas posiciones, en relacion a la 

definicion de pena; estas, segun la particular conceptualizacion 

de autor. Recordemos entonces, que la pena era para Ulpiano la 

vindicta del dano; para Grocio y el gran numero de sus 

discipulos, la pena es un mal de pasion que la legislacion impone 

con un mal de acci6n; sin embargo, cabe decir que el hecho 

ilicito se concrete en una omisi6n 0 abstencion, por 10 que la 

pena impone un acto, aqui los terminos de acci6n y pasi6n 

aparecen actuando desde diferente perspectiva ~ 
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Para Carrara, el termino pena se inviste de tres 

a saber: en sentido lato, significa cualquier dolor 0 

mal que cause dolor; en sentido especial , designa un 

acepc iones 

c ual quier 

ma l que 

sufrimos por razon de un hecho nuestro doloso 0 imprudente y, en 

significado especialisimo, se refiere al mal que la autor i dad 

civil impone a un reo por causa de su delito. 

La 

inf11ge 

pena, para Von Liszt, consiste en el mal que e l 

al delincuente a causa del de1ito para expresar 

juez 

1a 

reprobaci6n social con respecto al acto y a1 autor. 

Sigamos acotando definiciones. Segun Florian, 1a pen a es el 

tratamiento al cual es sometido por el Estado , con f i n e s de 

defensa social, quien qui era que haya cometido un del ito 0 

aparezca como socialmente peligroso . 

de dolor necesario, como sentimient o 

delincuente. 

Para Saldana, 

de reaccion 

es un fenomen 

contr a el 

Como puede observarse, la doctrina nos ofrece diversidad de 

definiciones acerca del concepto pena; a proposito el penal ista 

guatemalteco Hurtado Aguilar (1984, psg. 10) nos indi ca que 

las escuelas clasicas consideran y explican la pena: "como un 

mal y como medio de tutela juridica." 

El jurista anteriormente citado tscitamente nos indi ca que 

para la escuela positiva, curos representantes ~rincipales fuer on 
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Gar6falo. Ferri y Lombroso. la pena esta intimamente ligada al 

concepto de imput abilidad que dimana de los factores biol6gicos, 

fisicos y sociales que determinan la realizaci6n del delito. 

El citado autor manifiesta (pag. 13) que: 

"Nuestro C6digo Penal actual se nutria indudablemente de 
la corriente positivista; quiza de la que ha dado en llamarse 
neopositivismo"; pero, ag~ega mas adelante que tambien se inspix6 
en el tecnicismo juridico que se alza con pretensiones de escuela 
yen: "criterios modernos, no siempre encajables dentro de una 
doctrina." 

Bajo este criterio, nuestro C6digo Penal divide las penas en 

principales y accesorias. Las principales las contiene el 

articulo 41 que dice: "Son penas principales las de muerte, la 

de prisi6n. el arr\!sto Y la mUlta". Las accesorias, en el 

articulo 42 que manifiesta: 

"Son penas accesorias: inhabilitaci6n absoluta, inhabilitaci6n 
especial; comiso y perdida de los objetos 0 instrumentos del 
delito; expulsi6n de extranjeros del territorio nacional; pago de 
costas y gastos procesales; publicaci6n de la sentencia y todas 
aquellas que otras leyes sefialan. 

Hurtado Aguilar (pag. 114) nos indica: 

"La pen a de prision esta indicada para los delitos; la de multa 
para delitos y faltas; el arresto para las faltas. Las penas 
accesorias pueden aplicarse tanto a los delitos como a las faltas .. ," 

Indicando despues el ~eferido autor que "fuera de las penas 

sefialadas, dentro de la parte especial del C6digo figura como 

accesoria la privaci6n de licencia para conducir vehiculo", 
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Es asi como, en rasgos generales, la legislacion 

guatemalteca clasifica las penas. 1a senalamos anteriormente que 

la pena es el e£ecto, que corresponde al ambito del derecho 

penal, de un hecho ilicito. Es menester ahora, que nos ocupemos 

de la otra variable, que esta constituida por las 

responsabilidades civiles. 

El concepto de "responsabilidad" ha evolucionado dentro de 

la historia del Derecho. Es permisible suponer que en sus inicios 

la responsabilidad unicamente dependiera de la acci6n devenganza 

del sujeto v1ctima del mal. El efecto danino 0 el incumplimiento 

de la obligaci6n solamente acusaba la ruptura de la paz entre 

los particulares. 

Dentro de ese proceso de desarrollo, tambien es dable 

considerar que, con la evoluci6n de las instituciones, apareci6 un 

incipiente derecho que permitia el apoderamiento 0 confiscaci6n , 

por el Honarca 0 el Estado, de los bienes del culpable de un dano 

civil 0 del que habia caido en mora dentro de los terminos de una 

obligaci6n. 

El Derecho 

responsabilidad. 

del imperio romano se ocup6 de la 

De este modo, en una primera etapa apareci6 la prenda comisoria 

como el elemento de la responsabilidad, manifestandose que por 1a 

obligaci6n incumplida responderia 0 respondi6 una prenda (cosa) 0 
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un fiador (persona). Debido a estos dos elementos, surgi6 en 

el cumplimiento 0 incumplimiento, la obligaci6n (cosa) y la 

responsabilidad (persona). 

Seguidamente, se hab16 en el Derecho romano de la facultad 

que tenia el deudor de responder, con su persona, de las 

obligaciones contraidas, dandole al acreedor la potestad de 

encarcelar al deudor, convertirlo en esclavo e incluso matarlo 

para, al menos, satisfacer su rencor ante la insolvencia. 

Cabanellas (pag. 303) nos senala al respecto que: 

"en virtud del "Manus injectio" el acreedor podia apoderarse 
de la persona de su deudor morose 0 insolvente, para iniciar asi 
la ejecuci6n personal." 

Agrega el citado autor: (pag. 303): 

"Vencido inf ructuosamente 
dar muerte al deudor 0 venderlo 
limite de Roma ..... 

el termino, 
como esclavo, 

el acreedor podia 
mas alIa del Tiber, 

Indica el t r atadista aludido, en lineas posteriores: 

"En un 
que, en caso 
el cadaver 
penalmente." 

fragmento obscuro de la XII Tablas parece admitirse 
de existir varios acreedores, podian estos repartirse 
del comun deudor, ejecutado procesal y tambien 

Sin embargo, el desarrollo del Derecho ha hecho desaparecer 

tan inhumanas practicas, llevando a fijar la responsabilidad 

civil en un sentido eminentemente econ6mico, constituyendose 

como prenda tacita los bienes presentes y futuros del deudor u 

obligado. Para responder por las obligaciones y deudas 

contractuales y extracontractuales, el C6digo Civil espanol 
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ese principio, cuando, en su articulo ~,911 
\ 

\ 

regula: 

"Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con 
todos sus bienes, presente y futuros." 

Y es que en verdad, entre el responsable yla victima, surge 

un nexo de obligacion. El victimario inmediatamente se convierte 

en deudor y el of en dido en acreedor de la reparacion, tanto el 

uno como el otro, fuera de su voluntad. 

Aun cuando el victimario 0 responsable ha deseado el efecto , 

danoso, la obligacion nace sin que 61 haya consentido \ ese 

nacimiento. Lo que el ha querido es el dano, no c6nvertirse en 

deudor; no obstante, la obligacion dimana inmediatamente de 

haberse ocasionado el dano, el cual debera repararse de manera 

economica, tal y como 10 preceptua la ley. 

Se senalan como caracteres de la responsabilidad civil: a) 

ser personal, directa del obligado; b) patrimonial, pues recae 

sobre los bienes; c) causal, porque se exige la relacion de 

causa entre el responsable 0 las personas a su cargo; los 

animales suyos y las cosas que Ie pertenezcan; d) Material: 

aunque en alguna medida se repare el dano moral; e) la actitud 

que la origina una culpa "in eligendo" 0 "in vigilando". 

(Cabaneilas, pag. 738) 

A pesar de que uno de los caracteres de Ia responsabilidad civi 

es que sea "personal", 6sta alcanza a personas que no han 
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cometido los hechos ilicitos, como a los encubridores y a ciertos 

sujetos relacionados con los autores y responsables del delito 0 

falta, ajenos en absoluto a los hechos pero ligados a sus 

protagonistas por deberes mas 0 menos reales de jerarquia 0 

representaci6n de inter's. (Articulos 113 a1118 del C6digo Penal 

de Guatemala). 
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CAPITULO II I 

LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO 

Historicamente, y precisamente en el Derecho romano, la 

accion civil era la que mencionaba pretensiones reconocidas por el 

Derecho Civil, el cual era un organismo integrado por ia ley, la 

costumbre y la jurisprudencia de esa epoca. 

En el proceso penal guatemalteco, puede decirse que as la 

que entablan las victimas de un hecho ilicito 0 delito, 0 sus 

derechos habientes para conseguir el pronunciamiento del tribunal 

con la finalidad de lograr la reparacion del dano, la restitucion 

de 10 arrebatado y el resarcimiento del prejuicio causado. 

En este sentido puede acotarse que: 

"Hay que partir de las consideraciones de que un delito no 
solo causa un dana sobre la victima directa, sino que a semejanza 
de los circulos concentricos, el dana se extiende, se diluye y 
alcanza en cierto modo a la sociedad". (Viada-Aragoneses, Tomo 
I) 

Es decir, que toda persona, aparte de ser responsable de un 

delito 0 falta, 10 es tambien civilmente, tal como 10 senala el 

articulo 112 del Codigo Penal. Entonces, para Herrarte (p~g. 65) 

toda "infraccion punible es susceptible de una doble of ens a: de 

un lade la perturbacion del orden social garantizado y de otro, 

un menoscabo en la per-sona 0 en el patrimonio del sujeto pasivo 

del delito". 
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y esto determina el derecho de acudir a los organos 

jurisdiccionales para hacer valer la satisfaccion de una 

pretension como es la imposicion de la pena 0 sancionar al 

culpable y la restitucion de la cosa, reparacion 0 indemnizacion 

del dano. En otras palabras, el derecho a la accion civil y a la 

acci6n penal. 

La persona que sufre las consecuencias de la infraccion 

penal puede ser afectada tanto en su parte fisica como moral y en 

su patrimonio. 

restitucion, 

El objeto de la aceion civil es, precisamente, 

la reparacion de los danos materiales y 

la 

la 

indemnizacion a los perjudicaclos. La acci6n civil es para el pago 

de responsabilidades civiles, segun establece el articulo 87 del 

C6digo Procesal Penal. 

Debemos entender por dano el que surge inmediamente del 

propio acto lesivo. La doctrina clasica Ie llama dana emergente. 

Tiene intima relacion con las clases de bienes relacionados y 

puede ser personal y patrimonial. Son personales si se 

ataca la integridad fisica 0 moral y son patrimoniales, si se 

refiere al patrimonio de una persona. 

Generalmente, este concepto se confunde con el perjuicio, pero 

tiene su diferencia, ya que puede ser tambien personal y 

patrimonial. 
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Surge "indirectamente" y se refiere al lucro, ganancia, 

utilidad, que se ha dejado de percibir por el dano emergente. 

Trejo Duque, (1974, pig. 58) al referirse al dana y perjuicio , 

nos dice que pueden ser personales y ma t e r iales: "ejempl0 de los 

primeros es la lesion en un brazo que implica los dan os 

producidos por la misma lesion y 10 que el lesionado deje de 

ganar (perjuicio) por esa causa; y de los segundos, la 

destrucci6n total 0 parcial de un edificio, que comprende la 

reconstrucci6n 0 reparacion del mismo y 10 que el perjudicado 

deje de percibir, por disfrute, renta 0 alquileres". 

La doctrina clasifica, los dan os fisicos, morales y 

materialistas,en dos categorias: danos patrimoniales y danos 

morales y a la vez comprenden los danos personales. 

Siguiendo can Trejo Duque tambi'n indica: (pig. 58) 

"por restitucion se entiende el acto de devolver una cosa 
a quien antes la tenia, e n virtud del derecho de reinvindi
caci6n, accesorio d el de propiedad. 

La reparacion 0 restauracion consisten en volver las cos as 
al estado 0 estimac i6n que tenia an t es de la comisi6n del acto 
antijuridico. 

La indemnizaci6n es el resarcimiento mediante la entrega de 
una suma d e dinero 0 la donaci6n en pago de una cosa." 

Como novedad encontramos el caricter social de la accion 

civil que Ie da la legislaci6n procesal penal. La aceion penal 

es publica; la civil, de orden social. El resareimiento de los 
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dafios materiales debe comprenderse como parte del proceso penal, 

en interes general y como tutela del orden social (Art. 68 C6digo 

Penal Guatemalteco). Hurtado Aguilar, (pig. 28) al referirse a la 

acci6n civil dice: 

"Ya no puede sostenerse la tesis de que la persona sirva a 
un interes general y el resarcimiento del dafio a un interes 
privado; par el contrario, con razones filos6fico-juridico 
tenemos que aceptar que la pena sirve a un interis privado 
como el resarcimiento de un interes publico". 

La anterior es el espiritu de la acci6n civil y viene a 

reafirmar su naturaleza social, como 10 preceptua el 

articulo 77 del Codigo Procesal Penal guatemalteco al sefialar 

que el Ministerio Publico puede ejercer la acci6n civil en forma 

supletoria. ., . .. En defecto de los agraviados 0 cuando estos 

manifestaran la imposih i lid ad de act-uar en el proceso ... " 

Al ser Guatemala un pais en el cual impera el analfabetismo 

y la extrema pobreza, muchos de los agraviados por 

desconocimiento, razones econ6micas y/u otras causas que es 

prolifico precisar, se abstienen 0 no puden ejercer la mencionada 

accion. Dicha situacion, creemos, es la razon de la cual dimana 

el espiritu del articulo relacionado anteriormente. 

Par 10 que puede decirse que: la accion civil con caracter 

social, comprende: todas aquellas acciones provenientes de delitos 

que deben iniciarse de oficio, mediante una denuncia 0 querella. 
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3.1 SISTEMAS 

La doctrina procesal senala generalmente tres sistemas para 

el ejercicio de la acci6n civil: 

3.1.1 Sistema de la indisolubilidad 0 uni6n forzosa: 

Sostiene que, tanto la acci6n penal como la Beci6n civil, 

deben seguirse conj un t amen t e ante los tribunales de jurisdiei6n 

penal, criterio que sigue la escuela positiva, pues " considera 

que el inter is publi c o e xige que no queden sin reparacion los 

danos ocasionados p~r el del ito y, en eonsecuencia esa reparacion 

adquiere caracter p ublico, como una cuesti6n accesoria a la p e na 

formando parte de la misma, pues la sociedad se siente mas 

tranquila al ser reparados por el delincuente los danos 

ocasionados por su conducta antisocial", (Trejo Duque, pag, 58) 

3.1. 2 Sistema de la Separacion: 

0 

Este sistema se refiere a que tanto la aecion penal como la 

acei6n civil tiene fundamentos distintos. La aeei6n civil es de 

interes particular y la aeeion penal es de interes publico, por 10 

que eada una debe promoverse ante los tribunales eorrespondientes 

(de orden civil y de orden penal r e speeti v amente), 

Este sistema es el q u e acepta la eseueia clasica. 

3.1. 3 Sistema Mixto 0 Eclectico: 

Aqui la acci6n, tanto civil como penal, puede ser promovida 

conjuntamente y el sujeto pasivo tiene la potestad de entablar la 
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aeelon ante los tribunales de su respectivo orden. 

3.1. 4 

Para determinat el sistema que sigue nuestra legislaci6n. es 

neeesario analizar la ley. a saber: 

"Ejereida la aeClon penal. se entendera tambien utilizada la 
civil, excepto que los interesados la renuncien expresamente 0 la 
reserven para ejercerla despues de terminado el proceso penal ... " 

Las acciones penales y ci vil es podrcin ejercerse 

eonjuntamente, por una persona 0 por varias, en un solo proceso y 

bajo una misma direcci6n y representacion a juicio del tribunal. 

(Art. 73 y 74 del C6digo Procesal Penal). 

De 10 anterior se desprende que nuestra leqislacion permite 

el ejercicio conjunto de la accion pena l y la acci6n civil, 

reconociendo a la vez su caracter diferente, 10 que permite 

ejercerla separadamente en los organos judiciales respectivos. 

8i la accion civil se ejerce conjun t amente con la penal. la 

acci6n civil es accesoria de la penal y ambas se deduciran a las 

normas del proceso penal. 

Ahora bien, si los medios de comprobaci6n y de prueba en 

materia no fueran suficientes , se recurrira a los medios de prueba 

indicados en el C6digo Procesal civil y Mercantil para la 

eficacia de la accion civil; ademas, en caso de sentencia 
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condenatoria las euestiones referentes a la acci6n civil 5e 

ventilaran dentro del proceso penal y se resolveran en la misma 

senteneia, inmediatamente despues del pronunciamiento sobre la 

materia penal. (Art. 78 y 80 del C6digo Procesal Penal). 

En otras palabras, si los medios de comprobacion penal no 

fueran suficientes para establecer y definir la aeci6n civil, se 

tendra que recurrir a 10 dispuesto en nuestro Derecho Procesal 

Civil y, en caso de que la senteneia sea condenatoria, la 

definicion de la acci6n civil se resolvera en la misma sentencia 

que defina la aeci6n penal. 

En el articulo 79 del C6digo Procesal Penal encont ramos que 

euando en los procesos se ejercita la acci6n civil, llegaran a 

sabreseerse a termina en sentencia absolut J ria la acci6n civil, 

que y pudiera pretenderse, en su caso debera ejercerse ante los 

tribunales del ramo civil y en ningun caso podra seguirse si 

la senteneia absolutoria 0 el sobreseimiento se pronunciara por 

inexistencia del hecha, porque el procesado no 10 cometi6 0 

porque no participo en su eomision, es decir, que no se puede 

procesar a una persona si no cometi6 el delito 0 no participo en 

el cometimiento tal como se estableci6 en la sentencia. 

Cuando el interesado desiste de la acci6n penal y ejerce 

unicamente la acci6n civil, para que Ie sean resarcido los dan os 
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causados en su persona. ejercitara su accien. no por 

responsabilidad, 0 proveniente del deli t o 0 falta . sino en razen 

directa de su ilici t ud civ il. 

5i el interesado no formula acusaci6n en l a oportunidad que 

el C6digo Penal senale y se Ie tenga por retirado del mismo, no 

implica que renuncie en el ejercicio de la acci6n civil; podri 

reservarlo para ejercerlo en su oportunidad ante los tribunales 

respectivos de 10 civil, tal como 10 senala e1 articulo 77. 

Ejercida la acci6n civil y la acci6n penal par delito 0 

falta, no podra ejercer la acci6n civil separada. sino hasta que 

haya recaido sentencia ejecutoriada. Creemos que esto es sano, 

ya que podrian darse dos sentencias contradictorias. 

3.2 QUIENE5 PUEDEN EJ~..F. (; EB .LA ACCI01! CI VI~ 

En una forma a~er t ada los tratadistas viada-Aragoneses 

manifiestan que el " tit.ular- de la a c ci6n civil es e1 perjudicado 0 

sujeto pasivo del dano". 

De acuerdo a nuestra 1egislaci6n procesa1 penal, pueden ser 

los titulares 0 ejercer la acci6n civil los siguientes: 

a) En primer lugar tenemos al perjudicado por la 

infracci6n penal. La acci6n es ejercida en su propio nombre ya 

que el sujeto pasivo del dana es el sujeto activo de la accion 
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civil y es el primer interesado en el resarcimiento del dafio 

sufrido. 

b) Puede ejercerla tambien un representante legal, por 

ejemplo 0 a traves de un mandato. 

c) Los herederos del perjudicado. Aqui distinguimos tres 

situaciones: 

1. Los dafios causados provenientes del delito son 

producidos con anterioridad a la muerte del otendido. 

2. Si e1 delito es causa de la muerte de la victima. 

3. Por of ens a a la memoria de un difunto. 

La responsabilidad derivada del delito 0 falta se 

transmitira a los herederos del responsable, igualmente se 

transmite a los herederos del perjudicado la accion para hacerla 

efectiva. Cuando se ofendiera la memoria de un difunto, 

corresponde al conyuge, cualquiera de los ascendientes o 

descendientes, hermanos del difunto 0 al heredero del mismo, 

ejercer la accion civil. (Art. 115 y 171 del Codigo Penal) 

En caso de muerte de los herederos de la victima, las 

personas que tenian derecho a ser alimentadas por ella, podran 

reclamar la indemnizaci6n (Art. 1,655 C6digo Civil). 
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3.3 LA ACC;ION CIVI ~ .!ill. LO~ .Q~kJ'rO~ PRIVADOS 

La acci6n c ivil diman a aqui de aquellos de l i t os en que la 

acci6n penal , cuyo ejercicio s6 lo corresponde al o f en dido y a sus 

familiares mis a llega dos . 

Debemos 

dividen asi: 

tomar en c uenta q ue los delitos privados se 

a. Delitos de acci6n privada de caracter mixto 

Son aquellos delitos que denunciados de parte se sigue de 

oficio. aun cuando no se formalice acusac i 6n. por ejemplo: la 

violacion . el estrupro, etc. Ai r especto sefiala el c6digo en su 

articulo 197: l os delitos comprendi dos en los capitulos I. II. 

III Y IV (violaci6n . estupro. abusos deshone s tos . rapto). 

anteriores seran perseguib les. unicamente. median t e denuncia del 

agraviado. de sus pad res , abuelos. hermanos . tutores 0 

protutores o. e n s u c as o , del Ministerio Publ i co. aunque no 

formalicen a c usaci6n . 

Sin embargo . seran per s egui dos por aecion publica: 

10. Si la persona agraviada carec iere por su edad 0 por 

cualquier e tra circunstancia . de capacidad para acusar. no 

tuviere representante leg al 0 no estuviere bajo custodia 0 

guarda; 
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20. Si el delito Euere cometido por el padre, la madre, el 

tutor 0 la persona encargada por la Ley 0 de hecho, de Ia guarda 

o custodia del of en dido. 

30. En caso de violaci6n, de abuso deshonesto violento, si 

Ia victima fuere menor de quince anos 0 se encontrare, en el 

momento del hecho, en situaci6n de trastorno mental. 

b. Delitos de Acci6n Privada Propiamente: 

Aqui, no basta denuneiar el delito para que se siga el 

proceso de ofieio, sino que es perseguible a instancia de parte. 

Dentro de estos delitos tenemos la injuria. la 

difamaci6n y el adul terio. 

ealumnia . 

S610 pueden ser perseguidos por acci6n de Ia parte agraviada, 

los delitos de calumnia, injuria 0 difamaci6n, salvo cuando la 

of ens a se dirija contra funeionarios, autoridad publica 0 

instituciones del Estado. Asi como no ejercerse Ia acci6n penal 

ni imponerse sanci6n por delito de adulterio sino en virtud de 

querella e instancia del marido (Art. 169 y 233 del C6digo 

Penal) . 

El parrafo segundo del articulo 72 del C6digo Proeesal Penal, 

senala que las infraceiones eonsistentes en el anuncio por medio 
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de Ia imprenta de hechos talsos 0 relativos a la vida privada, 

con los que se pretende perjudicar 0 se perjudique y of end a a 

particulares, en malos tratamientos entre conyuges, en falta 

de sumisi6n 0 de respeto de los hijos para con sus padres, 0 

de los pupilos respecto a sus tutores y en injurias leves, s610 

podra ejercerse por los of en didos 0 por sus legitimos 

representantes. 

Hurtado Aguilar (pag. 30) comenta asi: 

"Es novedoso el segundo parrafo en cuanto a que se habla de 
infraceiones que, afectan directamente a este ambito familiar, 
16gieamente 5610 puede ejereerse p~r los of en didos 0 por sus 
legitimos representantes. Se cuida asi, de que problemas y 
aetos meramente privados, salgan del ambito familiar produciendo 
un efeeto contraproducente." 

Cuando se ofendiera la memoria de un difunto, la accion por 

ealumnia, injur i a 0 difamacion cor responde al conyuge, cualquiera 

de los aseend i entes, descendientes, hermanos del difunto 0 al 

heredero mismo. 

Ademas, en nuestr o ordenamiento procesal penal , encontramos 

que: cuando se ejerce s610 la acci6n civil privada que Dace de un 

delito de acci6n, se considera extinguida la acci6n penal (Art. 

73 del C6digo Penal guatemalteco) . 
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3.4 QUIENES POEDEN EJIj;RCEIi .Y~~ BCCION PRIVADA CIVIL 

Se desprende de 10 anterior que en los delitos de accion 

privada de caracter nlixto, puede ejercer la acci6n el of en dido 

a sus pari~ntes mas cercanos. 

En los delitos de accion a instancia de parte, solamente el 

agraviado y, en caso de of ens a a la memoria de un difunto, sus 

parientes. 

Hay delitos que no siempre causan dano, como el delito de 

allanamiento de morada y otros que causan danos y no constituye 

delito. 

"La doctrina ci'lil distingue una serle de hechos que, slendo 

ilicitos, no son constitutivos de delito pero que obliga la 

reparacion. 

De ahi que se hable de delito en sentido penal y delito en 

sentido civil y que los hechos ilicit05 5e dividen en tres 

categorias; los que originan responsabilidades penal y civil, los 

que solo la tienen penal y los que solo aparejan responsabilidad 

civil". (Herrarte, pag. 66) 

El articulo 83 del C6digo Procesal Penal reza: 

"En los procesos en que no llegare a establecerse la 
existencia de dane material, patrimonial, personal 0 moral, las 
responsabi 1 idades se traduci rim en mul ta ..... 
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Para Hurtado Aguilar (pag. 33) este articulo 

"contiene situaciones perfectamente posibles, hay sucesos 
que no causan dana obstensible. 

Por eso se establece en este articulo, que los delitos que 
no hayan dejado danos .materiales, personales 0 morales, 
provocaran un declaraci6n sobre responsabilidades civiles que se 
traducirin en multa que fijari el juez de acuerdo a las 
circunstancias". 
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Frente a un perjudicado a sujeto pasivo de dafio, hay un 

responsable, 10 que marca el principio de que toda persona 

responsable penalmente de un delito 0 falta, 10 es tambien 

civilmente (art. 112 C6digo Penal) la exigencia de la misma 

requiere siempre la iniciativa del perjudicado 0 de sus 

causahabientes que pueden limitarse a reclamar la reparacion civil 

sin formular acusacion penal; pero, 10 mas trecuente, por el nexo 

entre uno y otro es que se exija a la par y ante el fuero 

criminal, sin excluir la demanda ante la jurisdicci6n ordinaria 

entonees. (C~banellas, pig. 739) 

Es neeesario, para el estudio de la responsabilidad civil, 

entender respollsabilidad, re s ponsabilidad ci vi 1 y 

responsable civil. Ellt.endemos par: 

4.1 RESPONSABILIDAD 

"Obligaei6n de responder y satisfaeer por uno mismo, 0 en 

oeasiones especiales por la perdida causada, el mal inferido 0 el 

dano originado". (Cabanellas, pig. 735) 

4.2 RESPONSABILIDAD CIVIL 

Es la que lleva consigo el resarcimiento de los dafios 

eausados y de los perjuicios provocados por uno mismo 0 por 

tercero, pero de quien debe responderse. 
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RESPONSABLE CIVIL 

Es la persona a personas, que par su participacion en 

delito 0 par su situaci6n respecto de los agentes del mismo, 

esta, 0 estan obligada (s) al resarcimiento de los danos, en 

sentido amplio, causados par el delincuente. 

4.3 CLASES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

a) DIRECTA 

Aparece cuando el ca usante del hecho ilicito as el 

responsable civilme nte; as decit , el sujeto que comete el acto 

delictivo es gui en debe responder directamente por las 

resultantes civiles del acto ilicito. 

b) INDIRECTA 

Este tipo de responsabilidad aparece cuando el responsable 

civil no es el causante del hecho ilicito, sino alguien que este 

bajo su patria potestad, guarda a tutela. Hay que aclarar que, en 

este caso, la ilicitud se desvanece p~r la eximente de 

inimputabilidad; pero los danos y perjuicios no pueden quedar sin 

resarcimiento 0 reparacion, por 10 que unicamente la 

responsabilidad civil se traslada al padre, guatdador 0 tutor, 

segun el caso. 

Es de mencionarse tambiin que, en el mismo caso, esta el que 

es propietario de an i males 8i estos causaren 

patrimonio de o t ta persona. 

dafios al 



54 

Par la solidaridad de obligaciones. la responsabilidad ' civil 

se divide asi: 

a) SIMPLE 

Porgue el responsable paga can su patrimonio las 

responsabilidades civiles. 

b) SOLIDARIA 

Cuando son varios los responsables de un delito, haran 

efectiva su responsbilidad civil can sus respectivas cuotas. 

c) SUBSIDARIA 

Cuando una persona responde en sustituci6n de otra por las 

cuotas provenientes de la responsabilidad de sus respectivos 

grupos como autores 0 como c6mplices. 

El C6digo Penal. en el articulo 113 establece: 

"En el caso de ser dos 0 mas responsables civ i lmente de un 
delito 0 falta. el tribunal sefialati la cuota por la que debe 
responder cada uno". 

Sin embargo, los autores y los c6mplices seran responsables 

solidariamente de las cuotas que correspondan, no s610 a los 

insolventes de su respectivo grupo, sino tambien de los 

insolventes del otro. 
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Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho 

de quien hubiere pagado de repetir contra los de las cuotas 

correspondientes a cada uno. 

En el articulo transcrito y que antecede, encontramos tres 

c1ases de mancomunidad, e xpli c indolo asi Hurtado Aguilar. (Pig. 

66) 

a) MANCOMUN I DAD S I MPLE 

Be carac t ~r i z a p o rq~e c ada uno de e l l os responded~ una 

obligac i6n ma t er i 'a I o ideal ( o b li9 ac ione s . s~pacada~ . 6 

independientes) . 

b) MAN COMUN I DAD SOLIOAR I A 

Porque cada cual responde, ademas de su cuota, de las cuotas 

insolventes de los demas. 

c) MANCOMUNIDAD SUBSIDIARIA 

Porque en defecto de unos, las obligacianes deben ser 

cubiertas par atros. 

4.4 TRANSJ1ISIOl! ,D.~ 111 BE~'pg~.QblUl!.JDAD ~1.YJ_k 

La transmision de la r esponsabiHdad ' c ivil i'a ,enc ontramos en 

nuestra leg i slaci60 a si : 

La responsabili d ad civil derivada del del i ta 0 falta se 
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transmite a los herederos del responsable; igualmente se 

transmite a los herederos del perjudicado la acci6n para hacerla 

efectiva. (Art. 115 C6digo Penal) 

Ademas , la sucesi6n por causa de muerte, ya sea 

testamentaria 0 intestada, comprende en ambos, todos los bienes, 

derechos y obligaciones que no se ext inguen por la muerte (Art. 

917 ee). 

Asimismo, la ley guatemalteca, contempla la participaci6n 

lucrativa que es la manera de transmisi6n a saber: 

Es responsable civilmente tambien aquella persona que se 

ha beneficiado lucrativamente con el cometimiento de un delito, 

siempre 

hubiere 

que sepa 0 tenga conocimiento del mismo. Ya que quien 

obtenido algtm beneficio econ6mico de los efectos de un 

delito, aun sin haber side participe en su ejecucion, respondera 

civilmente hasta p~r e1 tanto en que hubiera lucrado. (Art. 114 

e6digo Penal) 

La responsabilidad civil comprende, de acuerdo al articulo 

119 del e6digo Penal, 10 siguiente: 

1. La restituci6n 

2. La reparaci6n de danos materiales y morales 

3. La indemnizacion de perjuicios. 



Se sabe que La restituci6n es devolver una cosa a su 

propietario 0 a quien la tenia antes. 

EI C6digo Penal, en su articulo 120, senala al respecto: 

hl a restituci6n deberi hacerse de la misma cosa, siempre que 
fuere posible, con abono de deterioros 0 menoscabos a juicio del 
tribunal y aunque la cosa se halle en poder de un tercero que la 
haya adquirido legalmente salvo au derecho a repetir contra quien 
corresponda". 

Por su parte , la reparac i6n de danos materiales consiste en 

devolver las cosas al estado 0 estimaci6n que tenia antes del 

hecho delicitivo. La reparaci6n se hari valorando la entidad del 

dana material . atendiendo el precio de la cosa J el de afecci6n 

del agraviado: si canstar~ 0 pudiere aprec i arse. 

Igualmente, . perjuicio se entiende que es una 

consecuencia indirecta del acto ilicito, que es la privacion de 

un bien sea material 0 mora l del sujeto pasivo del delito, a de 

un tercero. 

Dejando p~r un momenta el ambito de 10 penal y 

trasladandonos a otro orden, encontramos que las responsabilidades 

civiles, asi provengan de danos materiales 0 morales, se 

resolverin en indemnizaci6n pecuniaria y en la restituci6n total 

a parcial de los objetos del delito. EI heredero solo respondera 

de las deudas y cargas de la heLencia hast~ dande alcancen los 

bienes de esta. ( A r ;... 9 2 I) C 6 dig a C i v il ) 
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4.6 SUBStSTEJ'!~IA DE;. LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los tribunales del ramo penal, al conceder el beneficio de 

la suspension condicional de la pena, hace subsistir las 

responsabilidades civiles. Asi 10 sefiala el Codigo Penal en el 

articulo 74: 

IlIa suspens i6n cond i ciona l d e la pen a podr~ hacer s e e x tensiva a 
las penas accesorias ; pero no eximiri de las obliga c i ones 
civiles derivadas de ! delii: o". 

Tambien subsiste la responsabilidad cuando se dan 

determinados hechos delicitivos entre parientes, pues estan 

exentos de responsabilidad penal y sujetos unicamente a la civil 

p~r los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafa, 

apropiaciones indebidas y danos que reciprocamente se causaren, a 

saber: 

1. Los conyuges 0 personas unidas de hecho, sa l vo que 

estuvieren separados de bienes 0 personas y los concubinarios . 

2. Los as c endien t es 0 descendientes c onsanguineos o 

afines. 

3. El consorte viudo respecto a las cosas de 1'3 

pertenencia de su difunto conyuge , mientras no haya pas ado a 

poder de otra persona. 

4. Los hermanos si vivieran juntos (Art. 280 C6digo Penal) 



Sin embargo, la citada excepci6n no es aplicable a los 

extrafios que participen en el delito, concluye el citado articulo . 

EI delito culposo sa da cuando, con ocasion de acciones u 

omisiones licitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia 0 

impericia, respecto Hurtado Aguilar, (pag, 26) nos indica: 

"La culpa se separa del dolo p~r la ausencia de intencion; el 
agente no quiere el resultado, 0 bien no se 10 representa. 0 
representandoselo, hace caso omiso de el, porque no esta en su 
proposito la realizaci6n de la consecuencia daftosa y porque supone 
que la evitara con su habilidad y cautela", 

El principio de que toda persona que cause dafio 0 perjuicio 

a otra, sea intenciollalrnente (dolo), sea por descuido o 

imprudencia (caso Pl'€SE<Hte de culpabilidad) esta obligada a 

repararla, salvo que demuestre que el dafio 0 perjuicio se produjo 

por culpa 0 negiigencia inexcusable de la victima (art. 1645 

C6digo Civil tiene su aplicaci6n general a una serie de hechos que 

las personas, por no poner la precauci6n 0 no contar con la 

experiencia o habilidad 0 se arriesgan, corneten un hecho 

delictuoso, tal el caso en los accidentes de transito cuando no se 

pone la debida d i ligencia y en las intoxicaciones por expender 

productos alimenticios en mal estado. Lo anterior indudablemente 

origina responsabilidad civil. para el dafio 0 periuicio causado. 
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Salvat (Torno II) senala: 

"En el campo de la doctrina, la necesidad de la culpa, 
como base de la responsabilidad, ha side 5iempre admitida, con 
la salvedad de las orientaciones modernas sobre la concepcion de 
la culpa objetiva 0 del riesgo creado. 

En materia de cuasidelito el demandante de la indemnizaci6n 
debe probar la existencia de la culpa del autor del hecho, porque 
ella constituye un elemento de aquel: 5i la prueba no se 
produce, la demanda no puede pr05pel"ar '·. 

Sin embargo, al tenor del articulo 1648 del C6digo Civil 

guatemalteco, 5e establece que la culpa 58 presume, pero esta 

presunci6n admite prueba en contrario. El perjudicado s610 esta 

obligado a probar el dano 0 perjuicio 5uErido. Es decir que el 

que ejerce la acci6n civil no esta obligado a probar el hecho, 

sino solamente demostrar el dana 0 perjuicio sufrido, y el 

responsable de un delito culposo estA obligado a reparar a la 

victima los dan os 0 perjuicios que Ie hay causado; senala 

ademis el articulo 1646 del C6digo Civil vigente. 

El ejempl0 de un caso de delito culposo 10 encontramos en el 

articulo 150 del C6gido Penal cuando se refiere a las lesione: 

culposas y dice: 

"Qui en caUSCire les iones por culpa, aun cuando sean va r ias 
las victimas del mismo hecho, ser~ sancionado can prisi6n de tres 
meses ados anos. 

5i el delito culposo de lesiones Euere ejecutado al manejar 
vehicul0 en estado de ebriedad 0 bajo etecto de drogas 0 

f~rmacos que atecten la personalidad del conductor 0 en situacion 
que menoscabe 0 reduzca su capacidad mental, volitiva 0 fisica, 
se impondr~ al responsable, ademas, una multa de trescientos a 
tres mil quetzales. 
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8i el hecho causare por piloto de t r a nsports colectivo. la 
pena respectiva se aument-ara en una r;ercera parte". 

Cuando el aULor ha puesto voluntad. conciencia y ha busc a do 

el resultado que produjo en un hecho del icti vo, estamos ante un 

delito doloso, precisamente e1 articulo 11 del C6digo Penal reza: 

"EI delito es dolaso cuando el resultad o ha sido previsto 0 

cuando sin perseguir ese resultado, el autor se Ie presenta como 
posbile y ejecuta e1 acto " . 

S1 en el acontec i mien t o d e un hecho delicitivo es buscado e1 

resultado 0 aun cuand o se Ie r e p resent a como posible y ejecuta el 

acto, obra en contra de los derachos de la vi ctima y del orden 

socia 1 . Es 16gico ent.Ol\C6S que la Ley obligue al aut-or al pago 

de las responsabilidades civiles. 

Salvat nos dice que en mat eria de hechos ilicitos predomina 

eh el derecho argentino el pri ncipia de responsabilidad integral: 

E1 autor de un delito es responsable, par consiguiente, de todas 

las consecuencias derivadas de 1~1 , tanto de las inmediatas como de 

las mediatas 0 causales , debiendo observarse en cuanto a Bstas 

ult1mas, que elIas encuadren perfectamente en la idea de que son 

resultantes de las miras que tuvo el ejecutor del hecho. En el 

caso de un delito, el autor debe iguaimente indemnizar los 

perjuicios derivados del dana moral. 
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Y de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal penal. las 

responsabilidades civiles. asi provengan de danos materiales 0 

morales, se resolveran en indemnizaci6n pecuniaria y en la 

restituci6n total 0 parcial de los objetos del delito. 

Es decir, entonces. que el principio de indemnizaci6n deb. 

consistir en una suma de dinero y, para determinar el monto de 

las responsabilidades civi les. ademis de las gestiones de quien 

ejerce la aecion civil . el juez deber~ establecer el dafio 

efectivamente causado y el perjuicio recibido. la trascendencia y 

consecuencias de delilo, la categoria social del responsable. los 

m6viles de . la aeci6n . su modalidad y gravedad, las situaciones 

econ6micas de los reos y de los perjudicados, los nucleos 

familiares y los demis factores que estimare necesario. (Art. 86 

del C6digo Penal) 

Para el pago y la forma de hacer efectivas las 

responsabilidades civiles, depende entonces de los presupuestos 

que senala el articulo citado anteriormente y ademas 10 que 

disponga el C6digo Civil. Asi, en los delitos con tr a la vida y la 

integridad de las personas, encontramos el homicidio y, a1 

respecto, el C6digo Civil sefiala en su a rticulo 1655. 

"En caso de muerte, los herederos de la victima, 
personas que tenian d~r~cho a ser alimentadas por ella. 
reclamar la indemnizaci6n que seri fijada de conformidad 
disposiciones siguientes: 

o 1 a~ 
podran 
a 1 as 
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1. Edad, estado civii, aficio 0 profesi6n de la persona 
que hubiere sido afectada. 

2. Obligaci6n de Ja victima de alim&ntar a las personas 
que tengan derecho conformea ia Jey. 

3. Posibilidad y capacidael de pago de ia patte obligada." 

Afin cuando c reemos que no esti regulado, es necesario tomar 

en cuenta los gastos del funeral. 

En casos de lesiones, el C6digo Civil sefiala en su articulo 

1655: 

"Si el dafio consiste en lesiones corporales. la victima 
tiene derecho al reembolso de los gastos de curaci6n y al pago de 
los dafios a perjuicios que resulten de su incapacidad corporal 
parcial a tota l para e1 traba jo f i jada por e I juez ... " , segun 
disposiciones ya sefialadas en pirrafo anterior. 

Como vemos . este articulo abarea aquallos casos en que la 

persona queda impedida temporal 0 permanentemente y se ve el 

lucro cesante q ue dei~ de petcibir. as elecir. el pet-juicio 

causado. 

En los delitos Gontra el honor. la calumnia. la iniuria y 

la difamaci6n, el pago de la responsabilidad se resolvera en 

indemnizaci6n pecllniari;l. y la r-eparacion se deter-minar-a en 

proporci6n a1 dana moral y a los perjllicios que se der-ivan de 

acuerdo a1 articulo 1G55 del C6digo Civil. 
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En cuanto a los delitos en contra de la libertad individual, 

especificamente el delito de detencion ilegal, el articulo 1667 

del Codigo Civil senala: 

"El que origina un apremio 0 prision ilegales, y el que 10 

ordena son responsables solidariamente por el dan o 0 perjuicio 
que causen," 

Ahara bien , den t ro da los deli tos contra al patrimonio, 

entre otros, encontramos el hu r to y el robo, Es en estos deli tos 

don de puedan confi g ur a r los elemen t os de la ex t ension d e l a 

r e sponsabili d a d civil: 

a) La r estituci6n . 

b ) La repar a ci 6n de l o s da~os y 

c) I. a indemini zac i6n d e l perjuicio . 

Asi, por ejemplo, en el delito de robo, la restituci6n de 10 

robado can todos sus accesorios debe ha c erse porque ~l dueno 0 

propietario es el ~nic o c on derecho a ella ; ademAs, el culpable 

tiene que reparar Ia cosa en caso de que hubiera sufrido deterioro 

o par el empieo de violenc ia a fuerza en la cosa, la hubiese 

perjudicado y el pago de la indemnizacion, por el perjuicio 

suf r ido p o r la vict i ma, a si como el valor de los frutos que ha 

dejada de pe r cibir an t e la no disposici6n de la cosa, 

Se debe r esal tar qus n u e stro C6d ig o Penal en su articul o 11 2 

regula claramante que: 
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"Toda persona responsable penaimente de un delito 0 falta, 
10 es tambiEm civilmente". Lo cual indica 
cualquier comisi6n de un hecho delicitivo 
responsabilidaJ civil. 

con claridad que 
acarrea consigo la 

Como puede ubservals e , l~ ley guat emalteca no deja 

desprotegida ala person3 qqe ha sutri,:!o 6 1 mal causado POt 51 

delincuente, porque tam},1ieu eil el cc.dirJo Civil , especificamente 

en el articulo 1645, se indica que: 

"Toda persona que causa dafto 0 per)ulcio a otra, sea 
intencionalmente, sea par descuido 0 imprudencia, esti obligada 
a repararlo, salvo que demuestre que el dafio 0 perjuicio se 
produjo por culpa 0 negiigencia inexcusable de la victima. " 

Del mismo modo, en e1 articulo 1646 del mencionado c6digo, 

encontramos la obligaci6n que tiene el responsable de delito 

doloso 0 culposo frente a la victim., ya que, sin ninguna duda. 

debe reparar el mal causado en 10 que a los dafios y perjuicios 

ae refiere. Asimismo. el mismo ordenamien to Ie indica indica que 

la extinci6n de la L9sponsabilidad penal no Libera de la 

responsabilidad civ i l. ya q ue el perjudicado . 5eg6n el C6di go 

Civil, s610 esti obligado a probar al dafio 0 perjuicio sufrido , no 

asi la responsabilidad penal, tal y como la indicamos ya 

anteriormente. 

Volviendo a nuestra ley penal. encontramos que en los 

delitos contra la libertad y seguridad sexual y el pudor, 

especificamente en los de violaci6n y estupro. la responsabilidad 



civil consiste en el pago de una suma de dinero a la of end ida, 

incluyendo los gastos de curacion si se hubieren ocasionado 

lesiones corporales. 

Sin embargo, en el articulo 200 del 

guatemalteco se regula que el matrimonio del 

of end ida extingue la responsabilidad penal 0 la 

Codigo Penal 

of ens or con la 

pena, segun e1 

caso, en los delitos de violaci6n, estupro, abusos deshonestos y 

el rapto, siempre q u e existan las condiciones de que la victima 

sea mayor de doce afios y c on la previa aut orizaci6n 0 aprobacion 

del Mi n i s terio Publi co . 

En algunas leg isl a cione s ext r ~n j e ra3 . p ued e encont r a rse q ue 

el dafio moral ca us a d o por l os del itos d e v i ola c i6n , estupro, 

abusos deshonestos y e l r~pto, queda reparado con el matrimonio 

legitimo del of ens or c on la of e nd ida , tal y como sucede en la 

legislacion guatemalteca que ya comentamos brevemente. 

RESPONSABILIDAD CIY._IL PRQVEBLENT~ DE DELITOS CUYOS 

ACTIVOS SEAN INIl1.!?UTIt!llLE2 

LA INIMPUTAB I LIDAD: 

Es la situaci6n en que se hallan las personas que habiendo 

realizado un acto cont i gurad o como de lito, quedan exentos de 
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responsabilidad por motivos legalmente establecidos. (Osorio, 

pag. 382) 

Es decir, que 13 inimputabilidad signifiea la calidad de no 

ser imputado. Par."a H: .. U:til.do A9uilar ( pag. 40): 

"Se car3. ci;eriza pu r que 1a Becion () 1a omisian 
fuer"on causados no ~)or una mallitesr.aci6n de voluntad, sino pOI:" 

que el sujeto activo ob r 6 privado tctalmente de sus facllitades 
congnocitivas Y vr)litiv'ls. Se da el h :: noIHE<no de la aus"~ncia 
total de voluntaried ad; por la careneia de voluntad. faita uno d e 
los elementos f l.lnd amentales del delito: La Accion Voluntaria". 

Las causas de inimputabilidad las encontramos en el articulo 

23 del C6digo Penal y son: 

a) El Menor de edad. (Art. 20 de la Constitucion politica de 

la Rep~blica de Guatemala) 

b) Quien en el momento de la aecion u omisioD, no posea, a 

causa de enfermedad men t.al, de desau"ollo psiquico 

incompleto 0 retardo 0 de transi;orno mental transitorio, 1a 

capacidad de comp~~ndet el c~r~cter ilicito del heche 0 

detenninarse de acue Tdo con esa C'omp;:enSlOll, sal '.10 que e1 

transtotno melltal. haya s ide buscado de proposit.o POl" el 

agente. 

Sabemos que se 11ega a la mayoria de edad a los 18 afios, sin 

embargo, el C6digo Civil ell au articulo 1660 dice: 
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"Los mayores de quince alios adquieren responsabilidad de los 
daiios y perjuicios causados. ,. 

La conduct a ilicita de los menores esti regulada por el 

C6digo de Menores. 

En el inciso b), encontramos aquellos cas os que la 

inteligencia y la voluntad, como dice Hurtado Aguilar, se 

hallan abolidas 0 perturbadas en grado apreciable, como en casos 

de sonambulismo, est ados hipn6ticos, locura, psicosis, neurosis, 

histeria, locura maniitico-depresiva, esquizofrenia, epilepsia, 

idiotez, psicopatias, intoxicaciones alcoh6licas o por 

estupefacientes, sifile9. etc. Son causa de inimputabilidad, 

siempre que se compJ:uebe, a t!:aves de exarnenes periciales que no 

se haya buscado tal 8ituaci6n pac.:t el () ometi.lTliento del delito. Tal 

es el caso del sujeto que antes de cometer el delito utiliza 

sustancias, como el Qlcohol 0 drogas buscando, con eso, encontrar 

el valor suficiente para la comisi6n del hecho delictuoso. 

Debemos insistir en 10 siguiente: la responsabilidad 

civil no desaparece, ya que como se ha indicado, por los 

inimputables responden los padres, tutores 0 guardadores. Sin 

embargo, encontramos en nuestro C6digo Civil, especificamente en 

su articulo 1659 10 siguiente: 

. "E1 que 
accidentalmente 
responsabilidad, 
culpa." 

cause dano 0 perjuicio estando privado 
de discernimiento, no queda exento de 

a menos que pruebe que cay6 en este estado sin su 
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Es import ante delimitar claramente el cohcepto de 

competencia y , tecurriendo a1 dicc i onario especialiazado 

encontramos que , para C~lH lIell"l.s (pag. 223 ) 

" ... 1& acepci6n incwnbencia , atribuciones de un 
tribunal; capaciciad p~L a CO D o~er de un juici o 0 de 

juez 0 

una causa." 

puede. en te:tminos genera les . resumir l3s notas distintivas del 

concepto en cuesti6n. 

Debe recordarse que el concepto que nos ocupa esti muy 

1igado a1 de "jurisdicci6n "; empero, puede decirse que la 

competencia marca la linea limitrofe del segundo. Asimismo, 

~uede afirmarse que 1a jurisdicci6n es el g~nero y la competencia 

la especie. Puede darse la existencia de jueces sin competencia 

y con jurisdicci6n; sin embargo, no es concebib1e que existan 

tribunales 0 jueces sin jurisdicci6n pero con competencia. 

Al respect o. Alsina ( p~g . 426) resume las definiciones de 

ambos concept os indiGando que: "l.a jur.isdicci6n es la potestad de 

administrar :iusti r.ia y I;.;. competencia fij a los limites den tr o de 

los cuales el juez debe eje rcer aquella facultad. 

Una de las diferencias significativas entre los dos 
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concept os que estamos tr~tando BS que 1~ 9 notas distintivas de la 

judsdicci6n apare~en plasmadas en los preceptos legales 

prescindiendo de cas es part i c~lares 0 concretos; por su parte, la 

competencia, al contrario de la jurisdicci6n, debe determinarse 

en relacian a cada juicio. 

El tratadista Aguirre Godoy, (pag. 89) refiriendose a estos 

aspectos y especificamente alrededor de La competencia nos dice: 

"Lo basico del concepto de la competencia, hace que esta sea 
considerada como un presupuesto procesal, indispensable para que 
pueda trabarse con:ectamente 1 ali tis ... " . 

Agregando seguidamente que el JUBB 0 tribunal que carece de 

competencia debe manifestarse en este sentido absteniendose de 

entrar en conocimiento de asunto; pues, de no hacerlo asi, puede 

alegarse 1a incompetenci a , conduct a que p uede seguir cualquiera de 

las partes utilizand o los I,>rocedirnientos Blllliarcados en la ley. De 

10 anterior puede ded u c i rse que la naturaleza juridica de la 

competencia as ser precisamente 10 ya indicado: un presupuesto 

procesal. 

Adem~s a todo 10 expuesto, puede agregarse que, siendo la 

competencia un presupuesto judicial, constituye su dinamica en un 

plano similar, pero complementario al de la jurisdicci6n; 

siendo este el primer presupuesto procesal relativo al 6rgano del 

Estado y el proceso; y la cornpetencia, e1 presupuesto 
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~omplementario 0 secundario. que esti referido a la conducta que 

debe observar el 6rgano estatal frente a las partes del proceso. 

Por supuesto que par razanes de orden practico se ha 

clasificado la competencia de la siguiente manera: 

a) 

necesidad 

Competencia por raz6n de territorio. se basa en 

de agilizar la administraci6n de justicia 

a 1 a 

en 

territorios con una extcnsi6n que no permita que todos sus 

'habit ant es acudan ante los tribunales con la celeridad que se 

requiere; entonces. la extension territorial se convierte en un 

limitante para la pronta administraci6n de justicia. por 10 que 

se divide del territorio estatal en jurisdicciones que por 10 

general coinciden con las divisiones politico-administrativas. 

Esto, indudab l emente. beneficia a las personas y al buen 

desarrollo de los tr6mites procesales can 10 cual se cumple con 

el postulado de realizar una pronta y eficaz administraci6n de 

justicia. 

b) Competencia por razon de materia La organizacion 

laboral y la multiplicid~d de litigios que atienden diversas 

naturaleza s han qenerado la divisi 6n de la competencia por razon 

de materi a, al f.enOl· d.: que ss €ncuadran caso" en 10 peua1, 

civil, laboral. E.t .. C. 

c) Por raz6n de grado. Es necesa rio que se revisen las 
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decisiones de los tribunaIes, por 10 que el aparato tribunalicio 

se ha dividido generalmente en dos instanc i as. 

d) Por raz6n de cuant i a. Las formalidades proeesales 

estin muchas veces condic i onadas por la importancia econ6mica de 

los litigios; esto es 10 que ha gene r ado esta division. 

e) Por razon de turno. De la distribucion equitativa de! 

trabajo dimana la necesidad en virtud de la eual se Ie han 

asignado determinados dias a cada juez para conoeer de las 

actuaciones proeesales. A veees resulta el easo que dos 

jueees con la misma competencia no pueden eonoeer el mismo caso 

por la razon del turno, Para claridad, un juez no puede eonoeer 

un caso 

fenecido 

que 

el 

si es de su ..:ompetencia, simplemente porque ha 

turno que Ie eorrespondia para ejereer dich:a 

competencia. 

La doctrina, segfin Aguirre Godoy , nos otras 

clasificaci6n de la competencia, a saber: 

1. COlllpetencia absoluta. "Esta fundada en una division 

de funciones que afecta el orden publico y por esta raz6n no es 

modificable por e1 arbitrio de las partes 0 del juez, como 

sucede, por ejemplo en la competencia por razon de materia, del 

grado de la cuantia 0 del turno". (Aguirre Godoy, pag. 92) 
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2. Competencia relativa. Es aquella que puede ser 

determinada por las partes, porque la pueden renuneiar. Un 

ejempl0 se da en el acto de sumisi6n 0 en la prorroga de competencia, 

del mismo modo en la competencia por razon de territorio, 

atendiendo a euestiones de domicilio de alguna de las partes 0 de 

ambas y a la situaci6n de la cosa. 

El civilista Aguirre Godoy, (pig. 92) nos presenta tambiin 

otra clase de competencia subjetiva del ju~z cuanclo indica que: 

"Can ella se quier", '..l!:mota r, la especi<tl situacion del juez 
que debe estar coioc",d(1 tl ellte .~ las pcHt,,~ s y trente a la materia 
del iuicio, con condiciolles de pode!· proceder con serenidad r' 
desint.eres." 

Para lograr la soluci6n descrita en lineas anteriores, la 

ley establece prohibieiones, impedimentos, para los jueces a 

causales de excusa a recusaci6n. 

Ademas de 10 anterior·, se debe agregar que la competencia se 

determina en el momenta que se acude al tribunal para ejercitar la 

accion procesal. El articulo 116 de la Ley del Organismo Judicial 

dice: 

"Toda aCC10n judicial debera entab1arse ante e1 
juez que tenga competenc ia para conoeer de ella; y siempre que de 
la exposicion de los hechos, e1 juez aprecie que no la tiene, 
debe abstenerse de conoeal ~ sin mis trimile mandari que el 
interesado ocurra ante gu ien corresponda, en euyo caso, a 
solicitud del interes aJo se lemitir~n ldS act uaciones 61 tribunal 
o dependencia compe tente. La anterior no tiene aplicacion en los 
casas en que as i;ldmisible la prorroga de la competencia." 
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Asimismo, existen criterios para determinar la competencia po 

raz6n del domicilio por la ubicaci6n del establecimiento eomercial 

e industrial; por al valor, etc. Sin embargo. a los tines de 

este trabajo intereSR reselter los tribunales que son competen tes 

para ejercitar la acci6n civil. 

Del an'11s1s de la legi81aci6n guatemalteea, podemos afirmar 

que el ejereieio 

'mbitos juridicos: 

de la acei6n civil puede realizarse 

10 penal y el civil, a saber. 

en dos 

Segfin el C6digo Proeesal Penal de la Rep6bliea de Guatemala. 

decreto nfimero 52-73 del Congreso de la Republica indica que la 

acci6n civil dentro del proceso penal, dimana de la eomisi6n de 

un delito 0 faita. Dicha comisi6n da origen ados aeeiones: la 

penal para la sanci6n eorrespondiente y la civil para el pago de 

las responsabilidades civiles (Art . 67 C6d . froc. Penal). 

Adem~s, el eitado cuerpo de ley. en su art i culo 68 . atribuye 

car'cter p~blico a 18 aceion penal y caricter social a la aecion 

civil. Debe destacarse que para el ejercicio de La aeci6n c i v i l 

en el proceso penal guatemalteco existe una regla general que 

est' contenida en e1 articulo 73 del C6digo Proce~al Penal, en 

donde se indica que una vez ejereida la aecion penal. sin que los 

interesados hayan manifestado que renuneian a la aecion civil 0 
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que indiquen que la reservan para ejarcerla despu~s de terminado 

el praceso , debe entenderse que se utiliza la accion civil. 

Es mis, el precepto legal indica que si se ejerciere solo la 

accion civil que nace de un delito de <lG<.!i6n l"i."",d i.!, se C OIIH' der'''lrf) 

exU,nguida la a(; '~i <'ll\ I,) ''' nal. 

Por ot . r ;{ 1' 3r i l:' , 8 ) flyi:.).c: ulo 79 del rnismo codigo nos remite a 

la competencia en al ramo civil de la acci6n en cueslion. de la 

siguiente manera: 

"Si e1 proceso se sobreseyera 0 terrnin'Slre en 
sentencia absol ut o ria, l a acci6n civil que pudiera 
en su caso, deberA ejercerse ante los tribunales del 

pt'etenders e, 
r: amo c i "i 1 . t1 

El articulo 89 siguB la mi sma linea al preceptuar: 

"Si se pretendier' e inieiar la Beeion civil no por 
responsabilidades provenientes del delito 0 de la falta, sino en 
raz6n directa de su ilicitud civil, deber' deducirse. ante los 
tribunales de orden civil ... " y despues de indicar la 
competencia, para estos casos el precepto contintla: " ... en cuya 
caso, pranunciada sentencia y al quedar ejecutoriada ya no podr' 
deducirse accion por las indicadas responsabilidades civiles." 

La procedeneia es el fundamen t o juridico bAsieo que debe 

constar en una demanda, petici6n 0 recurso para que sea viable, 

aceptable 0 para que simplemente prospere dentro del proeeClO. 

De 10 anterior . podemos deducl,r que la acci6n civil d eri vada 
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del delita. debe ajustarse a una base juridica. la cu~l la 

investiri de los requerimientos minimos indispensables para que 

tenga procedenci a den l ro de un proceso. 

Independientemente de 103 aspectos formales que deba llenar 

el escrito de demanda. la acci6n civil pr ocede en los siguielltes 

cases: 

a) Cuando se ejerce la acci6n penal . 1a ley entiende 

se utiliza simultineamente la acci6n civil. segfin 10 regula 

articulo 73 del C6digo Pracesal Penal. Ho obstante , hay 

senalar que el mencionado articulo nos indica dos casos 

que 

el 

que 

de 

excepci6n para 10 preceptuado; el primero de e110s. cuando los 

interesados renuncien expresamente a la a¢ci6n civil; el ot ro. 

cuando el actor 0 aetores se reserven el derecho d e ejercerla 

despu~s de terminado el proceso penal. 

b) Procedencia en ejerci c i o co n junto. Con sate 

manifestamos que la acci6n civil procede dentro del proceso. ya 

sea ejercidapor un so la persona. ya ejercida por varies; 10 

ariterior esti preceptuado en el articu lo 74 del C6digo q~e 

venimos camentando y ademis. el mencionado precepto l egal. 

nos senala que e1 ejercicio conjunto puede ser en un s610 juicio. 

bajo una misma direcci6n y representaci6n. quedando esto. a 

discreci6n del tribunal . 
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Ahara bien . se d e be ill d i c ar q u e la i egisiaci6n guatemalteca. 

at e ndi endo al p rin d .pi o de: " Semes Jude Semper .Judex", indica (lue 

una vez abierto el ju i ~io penal en el cual se inici6 e1 

ejercicio de las acciones penal y civil, conjuntamente, no se 

podra, par otro lado, iniciarse la acci 6 n civil, 0 intentarse el 

ejercicio de la misma, separadamente de la aceian penal, sino 

hasta que haya recaido sentencia ejecutoriada. Lo anterior esti 

contenido en el articulo 75. 

c) Procedencia en tribunales de 10 civil. La accion civil 

derivada del delito tambi~n procede ante los tribunales de 10 

civil , si se suc edieran los siguien t e s supues tos procesales: 

1 . Cua ndo la acci 6 n c i v i l s e e ste ej e rci€. n do con j untamellte 

con la penal . y por causa legal. esta ~l tima deja~ i de ejercerse 

o se extinguir& antes de l pronunciamiento definitiv~. 

El articulo 78 d e l C6digo Penal, ademas de 10 acotado 

anteriormente, indica que: 

"El hecho de haber iniciado esta aCC10n en ninguna 
forma perjudicara la que, en esas circunstancias, deba 
iniciarse ante los indicados tribunales de de 10 civil." 

2. Si el proceso se sobreseyera 0 terminare en sentencia 

absolutoria, di c e el articulo 79 del C6digo Procesal Penal. la 

acci6n civil que pudiera pre t ende r se en su caso d e bera ejercerse 
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ante los tribunales del ramo civil . Legisiando, ademis, que en 

ning6n caso podri seguirse la acci6n civil si la sentenc ia 

absolutoria 0 el sobreseimiento se pronunciaren por inexistencia 

del hecho, 0 porque e1 procesado no 10 come t io , 0 porque no 

participo en el hecha , 

3. POt raz6n directa de ilicitud civ i l. El (.:6d:igo 

Procesal Penal de Guatemala , en su articulo 89 regula : s i s e 

pretendiera iniciBr la Bcc ion civil no por responsabilidades 

civiles provenientes del delito a de la falta , sino en razOn 

directa de su ilicitud civil, debera deducirse, aote los 

tribunales del orden civil. 

En los cas os senalados anteriormente, la accion c ivil 

procede ante los tribunales del ramo civil , pues la misma 

legi51acion procesal penal nos remite a la orhita del derecho 

procesal ci vii . 

5.2 PRESCRJJ'(:1.911 

La prescripci6n es la consolidaci6n de una situaci6n 

juridica par efeeto del transcurso del tiempo , par 10 que se 

puede definirla como la Cesasi6n de la responsabilidad penal 
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por 191 tn,;mscurso de ciarlo tiernpo sin perseguir del delito (J 

falta, 0 ya quebr antada la condena. La anterior podr i a 

decirse que es una de f in i cion ajustad~ a l derecho procesal penal: 

empero, en el derecho civil no varian sus constitutivos 

fundamentales, pues se dice que constituye un modo de liberarse 

de una obligaci6n por el curso del tiempo. 

Aunque 18 instituc~on de 1a prescripcion ha sido at.cada 

por algunos tratadistas, esta persists dentro d~l derecho y el 

guatemalteco no escaI'!l a considerarla dentro de su ordenami.nta 

juridico. El C6digo Pracesal Penal guatemalteco no menciOU8 nada 

al respecto de ]3 prescripcion de la accion civil: pero, e1 

C6digo Penal de Guatemala, en su articulo 122 nos remite a l as 

leyes civ i les en Cmt?! f, O 'it 10 que 11 0 h'.lb i. !:'re prev i st.·J en re ! 'ft(!ion 

con l<l tema t ica que n (l ~ (Hmp"l. 

Al respecto el ar ti culo 1673 del C6diqo Civil de Guatemala. 

decreto 106, nos dice: 

"La accion para pedir la reparaC10n de los danos 0 per)u1cios 
a que se refiere este titulo, presc~ibe en un ano, contando desde 
el dia en que e1 dano se caus6. 0 en que of en dido tuvo 
conocimiento del dailo 0 perjuicio, ':lsi como de quien 10 produjo." 

Del analisis del precepto legal relacionado podemos inferir 

10 siguiente: 

a) Que Ie accion para pedir los danos 0 perjuicios no es 

nada mas que la accion civil, 1a cual puede ejercerse, como ya se 
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indica, en forma conjunta con la accion penal, por separado, a l 

mismo tiempo ° al finalizar el procesa penal, etc. 

b) Que dicha accion prescribe en un ano, e1 cual, de b e 

contarse desde el dia en que el dana se causa, ° desde el dia, s i 

esto puede probarse, en que el of en dido tuvo conocimient o del 

daua ° perjuicio y, siempre que el of end ida esti en el 

canocimiento del autor 0 p r oductor del daua a perjui e io . 

En resumen, pademos eniatizar, que 1a acaiim civil prescr i be 

al ana de producido el hecha ilegal, siempr e que el of en di do no 

haya ejercerla; ora ante los tribunales de 10 penal como a c ce30r i ~ 

de la accion penal, ora ante los tribunales del ramo civil, ya q ue 

la misma ley faculta al of en dido a escoger el tribunal ante e l 

cual ejercer dicha aecion. 

5.3 LA IN'l'ERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL EJERCI C IO 

DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL 

De acuerdo a la doctrina y al derecho positivQ, e l Est ado 

interviene en el proceso a traves del Ministerio Publico como un a 

entidad parcial que persigue el interis punitivQ y de 

resarcimiento del Estado. Del mismo modo, representa la g arant i a 

para el eficaz cumpl imiento de 1 as nOI·mas. 
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Ahora bien, la labor del Hinisterio P~blico puede ser en la 

persecuci6n de los transgresores de l~ ley 0 en el ejercicio de 

la acci6n civil de manera supletoria. siempre en defensa de la 

colectividad 0 el in t eris Eocial. 

Ahora, en cuanto a la intervenci6n del Ministerio Publico en 

e1 ejercicio de la aeei6n civil en el proceso penal, encontramos 

en el articulo 77 del C6digo Procesal Penal, en su parraio final, 

10 siguiente: 

"No obstante, el Hinisterio Publico, en def.eto 
agraviados 0 cuando estos manifiestan 1a imposibilidad de 
en el proceso, ejercer' por ellos las dos aeeiones ... " 

de los 
aetuar 

Es sabido que la acci6n penal es p~blica y el ejercicio de 

1 a mism~, 1 e cor responde ~1 Ministerio P(ibl ico. pero, ademas, 

pueden ejercitarla los agraviacios y cualquier guatemalteco. 

Sin embargo, 10 relativo a la ~cci6n cl 'IiI corr.espollde 

directamente a l os agraviadus 0 sus represeutantes. ~o obstaute, 

puede darse e 1 caso que el agraviado no est', 0 que ~l 0 sus 

representantes se pronuncien manifestando la imposibilidad de 

ejercer1a, ser~ entonces cuando 1a ley confiere a1 Ministerio 

P~blico la facultad de ejercer las dos aceiones. 

Nos dice Cabanel1as (P~9. 314) que "Suplir es substituir, 

reemplazar, poner 10 que falta, completar, remediar careneia 0 

privacion, y de "sup1etorio": 10 que remedi~ una fal ta: de 
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o vigencia subsidiaria. Entonces, si en el 

agraviado 0 su representante, por no estar 

proceso 

o p~r 

manifestacion expresa de no poder 0 no querer ejercer la acci6n 

civil; y, para evitar esa laguna en el proceso , la ley facu l ta al 

Ministerio Publico para que supletoriamente actue en el lugar que 

es necesario llenar para ejercer la acci6n civil . 
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CAPITULO VI 

ANALISIS COl-1PARATIVO DJ;;. LA§. LEGllLA(.:lONES J)~ QTRO~ PAISES QUE 

REGULAN EL E.JERCICIO DE LA, liCCION CIVIL PROVENIENTE DEL DELI'l'O 

E1 Derecho gU'!lterna1teco tiene su fund'!lmentaci6n hist6ric'!l y 

doctrinaria en gran parte. en el Derecho espanol; por 10 que debe 

iniciarse todo an'1i8is. partiendo de esa pristina base. 

En la leg1s1aci6n espanola, la responsabilidad civil 

proveniente del delito necesita como base reactiva, la 

iniciativa del perjudicado 0 de aquellas personas que Ie han 

sucedido 0 se han suhrogado por cualquier otro titulo en ese 

derecho. 

El principio legal de 10 afirmado anteriormente se 10caliza 

en el articulo 19 del C6digo Penal espanoi, el que literalmente 

dice: 

"Toda 
faita 10 

persona responsable criminalmente de 
es tambien civilmente." 

un delito o 

Aparte de au redacci6n, el precepto anteriormente citado, 

est' en plena congruencia con 10 que regula la leg1s1ac160 

guatemalteca. En el articulo 112 del C6digo Penal guatemalteco, 

puede leerse: 

"Toda persona responsahle personalmente de un delito 0 falta 
10 es tambien civilmente." 

Lo afirmado en lineas preliminares de que e1 Derecho 

guatemalteco ehcuentra su principal venera en la legislaci6n 
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espanola puede notarse al continuar el anid isis de la 

espanola, pues encontramos que al respecto, tanto en Espana como 

en Guatemala, el legislador ha mantenido la misma linea 

doctrinaria. 

Las similitudes entre las legislaciones guatemalteca y 

espanola se suceden en cuanto mAs se profundiza en el anAlisis. 

a saber: en cuanto a las causas que eximen de la responsabil idad 

penal y que podrian. en un momento dado, extin9ui l.: 130 

responsabiidad civil enconlramos que, un hecho ilicito, realizado 

bajo diversas condiciones no genera la responsabilidad civil, por 

ejemplo los contemplados en el articulo 23 del ~6digo Penal 

guatemalteco: el menor de edad, el retardado y el enajenado 

mental; quien haya perdido transitoriamente su capacidad volitiva 

o de diseernimiento, tiene exenci6n penal , salvo que el menor de 

edad sea mayor de 15 anos (vease C6digo Civil de Guatemala, nrt . 

1660), el incapaz en momento de lucidez 0 que el ' trastorno 

mental sea buscado por el hechor para la comisi6n del hecho 

il ieito. Esto mismo puede eneontrarse en la legisiaci6n 

espanola, en la eual, al igual que en Guatemala, se agrega que si 

los hechores estan exentos de la responsabilidad penal, la 

responsabilidad civil se traslada a 103 padres. tutores 0 

guardado.res. salvo que probaren que actuaron con celo y 

diligencia para evitar los hechos. 
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Y en caso que haya persona que los tenga bajo su guarda 0 

potestad y siendo insolvente, responder' el mismo agente del hecho 

si tiene bienes susceptibles de ser embargables. 

En donde definitivamente, no se craa la responsabilidad 

civil, tanto en Guatellle13. como en Espana, es en legitima detensa. 

en el caso fortuito. por fuerza irresistible, ejercicio legitim~ 

de un derecho 0 cmnplimiento de un deber obediencia debida. 

En los dem's casos, no hay extinci6n de la responsabilidad 

civil, pues aunque el autor no deba sufrir pena, si debe reparar 

el dano, pues la exencion de responsabilidad penal no libera de 

la responsabilidad civil. 

otro punto de confluencia entre las legislaciones que 

venimos comentando se 10caliza en los elementos del eximente por 

"Estado de Necesidad"; pues el que cause dana 0 perjhicio para 

preservarse a s i mismo 0 para proteger a un tercero de un peligro 

inminente, est' ohligado a la reparaci6n que fije el juez, que 

debe actuar de manera congruente con la equidad. Ahora bien, si 

el hecho redunda finicamente en favor de tercero, 'ate seri quien 

este obligado a la citada reparacion. 

En 10 que se refiere al miedo invencible. deben responder 

civilmente el causante del miedo y subsidiariamente e1 agente del 

hecho. Asimismo, podemos hablar de 10 que en doctrina se 
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denomina responsabilidad subsidiaria. Este encuentra en ambas 

legislaciones. En la espafiola en los articul09 21. 22 Y 107 de l 

C6digo Penal y en Guatemala en los articulos 113 y 116 del 

Codigo Penal y 1649. 1650. 1663 ; etc., del C6digo Civil. 

Al respecto de 10 que doctrinariamente se denomina 

"responsabilidad solidari3.". en ambas legislaciones encontrcllnos 

que los autores, complices y encubridores de un hecho ilicito, 

responden solidariamente entre sl por sus cuotas; es decir. el 

perjudicado 0 sus causahabientes pueden reclamar todo de 

cualquiera de ellos. quedando en su derecho. el que haya pag a do 

de repartir contra los otros si 10 Clee conveniente. 

El articulo 107 del C6digo Penal espafiol nos sefiala que la 

responsabilidad subsidiaria se har~ primeramente efectiva en los 

autores. despu6s en los c6mplices Y. par 61timo , en los 

encubridores. 

Tanto en la legislaci6n espafiola como en la guatemalteca se 

encuentran reguladas las responsabilidades de las pel:sonas 

juridicas profesionales. del Estado, instituciones edilicias y 

otras no gubernamentales. etc. Todas ~stas son similitudes muy 

marcadas, par 10 que se hace prolifico. mas no necesario. ahond;:u 

al respecto. Queda al tema para ser tratado en otros anilisis 

comparativos el presente trabajo, no es exclusivamente 



87 

comparativo. Entonces, puede decirse que, en cuanto a la 

1egislaci6n espanola, 10 tratado cumple los requisitos de i1ustrar 

1a presente investigaci6n . 

Haciendo un somera recorrido por 103 C6digos Penaies 

americanos. podemos indicar que ~stos han seguido dos sistemas en 

cuanta a la responsab i lidad civil derivada del delito: 

a) El primer sistema que podriamos llamar "espaiiolizante" 

ya que sigue fielme n t e 10 preceptuado en 1a legislaci6n espanola, 

y en que vincula estrechamente la responsabilidad civil a juicio 

penal y ofrece una gama de articulos en los que se contienen 

ccnceptos relacionados a las partes que comprende esta 

responsabilidad solidaria y 3ubsidiaria, etc. Entre estos podemos 

mencionar a los codigos penales de: Bolivia, en el cual se 

observan preceptos que se ocupan de 10 tratado en el ani1isi5 a la 

le9islacion espanola y estan contenidos en los articulos del 18 al 

26; Panama del articulo 126 al 136; Peru del articulo 65 al 80; 

Venezuela del articulo 113 a1 127; Mexico del articulo 29 al 35, 

y del 37 al 39; Uruguay del articulo 104 a1 106; Colombia del 

articulo 79 a1 92. Ademas . los articulos comentados del C6digo 

Penal guatemal teeo qUE! V'3.Tl del 112 ;;>.1 1 2 2. 

b) Los sistemas menos espanolizados y que tienen como 

caracteristica fundamental considerar independientemente la 

acci6n para la responsabilidad civil, aunque es de senalarse que 

en Guatemala, a pesar de su clara influencia espanola, se regula 
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qu e se puede tambi~n ejercer l~ acci6n ci vi l de manera 

indep endiente de la penal , tal y como 10 regula I',d at' ticulo 89 

del Codigo Procesal Penal guatemalteeo , pe ro por 

responsabilidades civiles que no provengan de un he c ho ilicito 

sino por su carie ter de ilicitud civil. ' Adem~s , puede ac o tarse 1 0 

preeeptuado par el Cod igo cit ado, en su articulo 78, p~r ra fo 

segundo que dice: " . .. Si la aeei6n penal, por causa legal, 

dejara de ejercerse 0 se extinguiere antes del pronunciamientc 

definitivo, los interesados tendran que ejereer 1a acc i on civil 

ante los tribunales eompe tentes del ramo. El hecho de haber 

inieiado esta aecion, en ninguna fo rma perjudieara 1a que , en 

esas circunstancias, deba inciarse ante los indicados tribunales 

de 10 civil . " Por 10 que puede observarse en Guatemala se 

eontemplaron dentro de la iegislaci6n, ambas opciones; sin embatg , 

no debe o lvidars e que Ie ley guatemalteca precept fia que de 

ejereerse ambas ac eiones, ~stas se deducirin de acuer do a las 

normas del proceso penal. Ademas, los abogados auxiliant es, par 

diversos motivo. dificiles de tipificar, pero que se podria decir 

por comodidad procesal 0 por economi a del intresado u of en dido 

que a veces no tiene con que pagar, acostumbran a ejereer las dos 

aceiones al mismo t iempo, con 10 que no obstante se perjudica &1 

of en dido ya que el juez de 10 penal esta limitado, por div ersidad 

de eireunstancias dentro de las cuales se puede citar e1 

pietismo penal, a valorar ade cuadamente 10 referente a unas mis 

equitativas responsab i lidades civiles. Actualmente, la realidad 
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juridica guatemalteca exige ya la necesidad de que la acci6n 

procesal para reclamar las responsabilidades civiles, 

provenientes del delito, deben ejercerse separadamente de la 

penal, porgue son los tribunales civiles los mis indicados para 

una mas justa y equitativa apreciaci6n de 1a misma. 

Pero volviendo a 10 anterior, entonces podemos sefialar que 

entre los c 6digos que consideran indpendiente la acci6n civil de 

la penal estin: Haiti, la que con t i e ne muy someramente en un 

s610 a r t i culo e1 11; al iqual que Hait i, Chi le Ie dedica tambi~n 

un s610 precepto, al 24. 

En 1a misma linea est' el C6digo de la Rep6bilica Dorrdnicana 

que la contiene en al articulo 10; Paraguay, en el articulo 36; 

Ecuador del articulo 71 al 74. 

Se debe destacar 1a leg i sl&ci6n argentina en donde existe el 

delito civil, articulo 1072 . Esta innovaci6n todavia no aparece en 

otros c6digos, aunque 1& doctrina los denomine cuasidelitos. Y 

se debe apuntar que el tema en la legislaci6n argentina se 

encuentra mas detallado que en las ya citadas. 

Es necesario indicar q u e la realidad actual esti generando 

otra tendencia que aparece en aquellos c6digos que can el deseo de 

que no se frusten las responsabilidades civiles, se han dado normas pa 
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que se hagan efectivos los resarcimienlos e indemnizaciones y n 

quade burlada }a v1.cti.lI1a en su le';litirna pretension. 

esto que cuidan q~e sa ha gs eEecliva la p r etensi6n. han incluido 

una caja de indernnizacioll a Ie. vicitirna del delita. 0 ca:ja de 

resarcimienlos. Entre ~stos esli e1 del Per~. que regula est 

aspecto en su articulo 77 y Cuba. en los articulos del 121 81 126 

Asimismo. el c6digo boliviano contiene la indeminizaci6n de 

los inocentes. en sus articulos del 110 a 114. Y es dable 

tambien sefialar la innovaci6n que aparece en el c6digo penal de 

costa Rica, que se ocupa de la tematica que hemos venido 

desarrol1ando en los articulos 103 al 109 y en las reglas 

vi gentes sabre responsabilidad civil. segfin Ie ley No, 4891 del 8 

de noviembre de 1971 y que estin incluidas dentro del C6digc 

Penal costarricense. 

La innovaci6n que cilamos en lineas anteriores y que aparecE 

en la legilaci6n costarricense esti contenida en e1 articulo 10E 

del C6digo Penal. el que en su pir~afo segundo indica que: 

", .. El estado en forma subsidiaria y los acusadores ( 
denunciantes particulares, estaran igualmente obligados. cuandc 
en virtud de recurso de Revision fuere declarada la inocencia del 
reo cuando este obtuviere sentencia absolutoria despu~s de habel 
sufrido mas de un ano de prisi6n preventiva., ,r! Como se nota. 1< 

legi51aci6n costarricense regula que estaran obligados a l~ 

reparacion civil. los acusadores y denunciantes calumniosos y el 

Estado. con esto se trata de lograr que el resarcimiento 
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indemnizacion al of en dido no se Quade frustrada. 

Can 10 an t erior. concluimos este breve anilisis. realizando 

una comparacion de las legisiaciones de otros paises y c6mo estos 

regulan 10 referenta a la aecion civil proveniente del delita. 

Como coral aria 

iberoamericanos 

al respecto. 

mantienen el 

puede 

mismo 

agregarse 

espiritu 

que los 

dentro 

paises 

de los 

preceptos que ' enmarca e 1 tema en cUBsti6n. notindose como las 

diferencias que ubican en las perspectivas del legislador y las 

similitudes de fonda que se localizan en l as leyes analizadas. 

Decimos que as saJudahle, pues d ebe decirse que los preceptos que 

contienen puntas d~ conflueneia. en e1 fonda. obedecen a un 

sentimiento universal de justicia identificado con los principios 

mis preclaros del derecho. 

6.1 PROPUES'fA DE MODIFICACIONES l! LA LEGISLACION GUATEHALTECA 

PARA RACER MAS POSI'l.'IV~ Y EFICAZ LA RECLAMACION DE LAS 

R~SPOtJSABILIDADES CIVIL_ES 

En un pr-incipio. debemos aelarar que el termino "modificar" 

se usa dentro del contexto de aste trabajo en su sentido 

juridico-filos6fico et cual . en terminos generales, tiene la 

acepci6n siguiente: dar un nuevo modo de existir a la substancia 

material 0 a las cosas producto de l espi~it u humano. 
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Lo anterior puede entenderse que si alguien modifiea, no 

pretende alterar la esencia de 10 existente, que conceder una 

perspeetiva nueva a la manera como hasta antes de la modifieaci6n. 

existian los objetos, sean estos tawribl es 0 intangibl es. 

Y debe de sar asi . Quien realiza una propueta debe estar 

fundamentado en la realidad y en las posibilidades de alterar a 

la misma. Por 10 tanto. el criterio de este trabajo pretende ser 

objetivo y pragmatico. pues ofreeer nuevas opeiones sin tener en 

cuenta la viabilidad de las mismas es eaer en un criterio 

profundamente idealista. Por 10 anterior las propuestas dadas a 

eontinuaci6n deben estar en tal congruencia con la realidad 

juridica guatemalteca y, ademas, considerar la posibilidad de que 

las mismas sean tomadas en cuenta en un futuro cercano dentro de 

la legislaci6n guat.emalteca, sin mayores inversiones de recursos 

de todo tipo y sin propiciar un periodo de espera, quizas "ad

eternum", dentro de la din:§.mica legislativa. 

Para iniciar, se d~be dejar asentado que partimos de la 

tesis, pues 

demostraremos 

la 

en 

aecion procesal 

helTlos probado a nivel nacional, tal 

la parte practica de este trabajo. 

mas conveniente para reclamar 

y como 

La 

las 

responsabilidades civiles provenientes del delito debe haeerse 

ante los tribunales de 10 civil. ya que es el mas indieado para 

una mejor apreciaci6n de la misma. 
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Ahora bien. debe aclararse tambiin el porqui de la afirmaci6n 

de que son los tribunales civiles los mis indicados para la 

apreciaci6n de _ la accion civil que se ejerce para reclamar las 

responsabilidades civiles provenientes del delito, ya que 'ste es 

elemento fundamental en el ambito de 10 penal porque, en nuestro 

medio, no existe una delito civil. 

Que esto quede bien asentado: NO ESTAMOS CON ESTO AFIRMANDO 

QUE LOS JUECES DE LO PENAL NO TIENEN LA SUFICIENTE IDONEIDAD, 

APTITUD 0 CAPACIDAD PARA JUSTA APRECIACION. Nada mas lejos de 

nuestra intenci6n el conocimiento de la praxis juridica vivenciada 

par nosotros mismos y por un signficativo nfimero de profesionales 

del derecho, nos Ileva a 1a afirmaci6n de que el juez de 10 penal, 

inconcientemente. sa ve condicionado por una serie de acciones y 
circunstancias que se dan durante el desarrollo del proceso. No 

debe olvidarse que el juez as humano. y como humano, susceptible 

de percibir una realidad que puede ser distorsionada porque, 

durante la incoacion del sumat"io y en el curso del proceso, se 

suceden maniobras de parte del inodado, para facilitar el 

impunismo, con las armas desleales de algunos inescrupulosos 

aleccionamientos profesionales que llevan a la alteraci6n de 

confesiones, fabricaci6n de falsos testigos y a una diversidad de 

argucias que indudablemente impactan en la psiquis del juzgador, 

pues ~st e no es una miquina, sino una persona en plenitud vital 

con sentimientos los cuales, modulados por la condici6n de hombre 

de derecho, tienden consciente 0 inconscientemente a la 
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benevolencia y al pietismo. El juez no puede dejar de ser humano 

y, como no tal, no esti exento de experimentar en su interioridad, 

10 afirmado anteriormente. Afirmar 10 contrario seria 

deshumanizar 0 cosificar a un profesional en pleno domino de su 

capacidad emocional. 

La realidad y la pr~xjs juridica del media guatemalteco 1103 

permita afirmar, que en un nfimero significativD de casos, se cree 

que la clemencia es un proceder encomiable. Nadie dude que 10 

es; siempre y cuando no aiecle los intereses de otra persona que 

ha sufrido la aeci6n de un hecho ilicito y la que es, de acuerdo 

a la equidad, quien debe ser tutelada ampliamente por la ley. La 

victima, parece ser olvidada 0 relegada a un 

muchas veces se les remata juridicamente, 

segundo plano, y 

otorgandole un 

resarcimiento 0 indemnizaci6n que raya en 10 ridiculo. Tal el 

caso del ejecutor, quien bajo efectos alcoh6licos y haciendo lujo 

de safia, mata a machetazos a los padres de cinco menores y a 

quien el juez impuso un pago de Q.2,000.00 par responsabilidades 

civiles. Creemos que no as necesario entrar en detal1es, ya que 

dicho monto no puede sustituir la falta de los padres en e1 

desarrollo fisico y psiquico de los menores aludidos. 

Se debe indicar, que tampoco e1 juez tiene responsabilidad 

sobre la fiscalizaci6n del monto indicado anteriormente citado, 

porque sabemos que lla ley sefiala criterios que deben seguirse 
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para la citada fijaci6n; pero no se debe perder de vista que 

de alguna manera, la benevoleneia es un elemento que eoneurre 

incoscientemente en el momento de aetuar el juez. 

Por 10 tanto, las modifieaeiones que proponemos son 

seneillas, practicas y , s abre t odo , abjet i vas , ya que ante todo 

tenemos un profundo respeto por el 0 los profesionales que 

elaboraron la ley guatemalteca al respecto. Respetamos su 

aeueioso y aeertado trabajo ; pero, la realidad actual nos exige 

la rev isi6n e inclusi6n de modifieaeiones en la ley respectiva. 

Incluso, debemos eonoeer que, promovidas en un mismo proeeso 

las aceiones c i vil y penal, se logra una evidente eeonomia 

procesal; esto impliea eeonomia en el tiempo en que se logra la 

sent encia judici al, en papeleria y tambien a trabajo en los 

tribunales . Asimismo, puede deeirse que si las aceiones se 

tramitan en un solo proceso, logieamente la parte acusadora 

estaria cubriendo los gastos y honorarios en un solo juieio; por 

el contrario, d e ejereerse las aceiones separadamente, esto 

implicaria realizar dos juieios, que indudablemente exigen doble 

erogacion en gastos de honorarios y otros derivados de la dinamica 

tribunalic i a. 

Ante 10 anterior, surge la siguiente pregunta: ?No se 

estaran sacrificando otros preclaros principios del Derecho en 

nombre de la ECONOMIA? 
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5i observamos las estadisticas en los tribunales de 

justicia, se aprecia que, en la mayoria de los casos, el monto de 

las responsabilidades civiles que fija el juez es totalmente 

minima, y a veces hasta ridiculo, puesto que la cantidad 0 

cuantia de las mismas, en un n6mero signficativo, no excede de un 

mil quetzales, no obstante que la mayoria de los delitos 

cometidos son graves. 

Entonces, se podria afirmar que al tenor de la economia, sea 

6sta procesal 0 de otro tipo, ALGUNOS tribunales dejan de lade 

el supremo ideal juridico que consiste en la voluntad firme y 

constante de dar a cada uno 10 suyo; pues podria denotarse en 

ellos, cierta inclinaci6n y preocupaci6n mas en 10 que se 

refiere a la condena del procesado que al resarcimiento 0 

indemnizaci6n del dafio eausado. D6nde ha quedado aqui. el maximo 

valor, razon y fundamente para 10 eual, los tribunales han sido 

creados y a cuya consecucion debe estar enderezada su dinamica ya 

que los tribunales han sido creados, sobre todo, para concretar 

en una realidad permanente : LA JUSTICIA. 

Sabemos tambi6n que derecho y justicia, que deberian ser 

terminos sinonimos, no 10 son en los hechos y, a veces, en la 

apreciacion de ALGUNOS tribunales, el derecho deja de ser justo, 

no por dolo 0 mala fe, sino por impulsos dimanados de la realidad 

procesal. 



97 

Por 10 tanto, creemos que sin olvidarnos del importante 

pr.incipio de la economia procesal, deben crearse las condiciones 

legales para que el derecho y la justica, en este caso especifico 

de las responsabilidades civiles, se aproxime de tal manera, 

hasta confundirse casi , porque debe contarse con el primero para 

facilitar el surgimiento inmaculado de la segunda que es 10 que 

en "Las Partidas" se defini6 diciendo que es "Una de las cosas 

que por mejor y mas enderezadamente se mantiene el mundo ... " 

Ante 10 anterior, y habiendo hecho ya las consideracianes 

pertinentes en la anterior exposicion de motivos, haeemos las 

siguentes propuestas de modificaci6n: 

A) Al c6digo Procesal Penal. En el citado precepto de 

leyes puede leerse: 

RegIa General: 

Articulo 73. Ejercida la acci6n penal, se entendera 

tambiAn utilizada la civil, excepto que los interesados la 

renuncien expresamente 0 la reserven para ejercerla despues de 

terminado el proceso penal. 

5i se ejerciere 5610 la acci6n civil que nace de un delito 

de aceian privada, se considerarA extinguida la acci6n penal. 
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~~l)}:t~TD]t I QJ.. 

En el cit a do precepto s e limita el derecho del of en di do 0 s u 

r ep rss e n t an te, para ejereer la aeci6n civil, al mismo t iemp o que 

la p e na l pero no en forma conjunta, sino para inieiarla al mismo 

t i empo en los tribunales de 10 civil. Decimos que se limita a l 

del' echo de aecionar, porque el precepto indica que 5610 pued~ 

e j e rce rse "despues de terminado el proceso penal". C,reemos que 

l a l ey debe estar abierta a la facultad de accionar del of e n di d o 

o su r e pr e sentante, POl' 10 que el articulo podria redac t a r se a s l: 

PR9J'UF;.§.xa PE MODIFlCACION: 

R,:'!glc, General 

Ar ticulo 73. Ejercida la acci6n penal, se entende ri tambi~n 

u til i zada la civil, excepto que los interesados la renuncien 

e~presament e 0 ma n ifiesten que la ejer eerin ante los tribun al e s 

de 10 civil. 

EI eiercicio de la acci6n civil proveniente de un h e c h o 

ilici t o p~dr' realizare en los tribunales del ramo civil, al 

mismo t i e~po que se ejercite la penal 0 despues de terminado el 

proces o peil0, l. 

Si se ejerciere s610 la acci6n civil que nace de un d e lito 
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de acci6n privada, se considerarA extinguida la acci6n penal. 

_,UL£Illt I (~l..\..QJ.91I 1\4 [\.GR~Qru:LQ-'-

El agregado y modificaci 6n al articulo en cuesti6n obedece 

a la n~cesidad de liberar las posibilidades de accionar del 

of en dido 0 su representante, esto Ie garantiza que, aparte de 10 

que pl.teda suceder en el juicio penal, si actua adecuadamente y sa 

dcdica a probar suficientemente los dafios y perjuicios derivados 

del hecho ilicito, sin dejar al arbitrio del juez la fijaci6n d e l 

monto mAs adecuado y justo, que en los que en la realidad se 

logran dentro de los proceSDS penales. 

Ademis, el mismo cuerpo legal a que nos estamos refiriendo, 

en sus articulos 78 y 79, remite al of en dido 0 a su representante 

ante los tribunales de 10 civil cuando se dice: "Si la acci6n 

pena l, por causa legal, dejara de ejercerse 0 se extingu1ere 

antes del pl"onunciamien t o defini ti vo, los in teresados tendrim que 

e j ercer l a acc16n civil ante los tribunales competentes del 

ramo". (Art. 78 ) Ahora bien, la parte interesada debe esperar 

a que par causa legal la acci6n se extinga y entonces debera 

rccurrir a los tribunales de 10 civil. Lo anterior implica p~rdida 

de tiempo que pe ~ judicari al of en dido; esto puede evitarse s1 se 

l ibc ra la facultad de accionar al mismo tiempo en a mbos ramos: 

e l penal y civil. 



100 

El articulo 79 preceptua: "Si el proceso se sobresej' e r~. 

t ermina ra en sentencia absolutoria, la acci6n civil que pudier a 

p r e t enderse, en su caso, deberi ejercerse ante los tribunales del 

r amo civil." Al respecto puede decirse que la practica 

t ribunalicia nos presenta un sinnumero de casos en que el 

p r oe eso se sobresee 0 termina en sentencia absolutoria, aun con 

la existencia del hecho delictivo y siendo el procesado quien 

come t i 6 el hecho; habiendose, entonces, terminado el proceso por 

las cB usales ya expuestas, con existencia de hecho y de of ensor. 

Es has t a entonces que el interesado esti libre para accionar ante 

los tribunales de 10 civil pretendiendo el resarcimiento 0 la 

indemnizaci6n para el hecho sufrido. La limitaci6n legal que 

h~nos d e stacado, en la r e alidad, perjudica al of en dido a quien se 

supoue debe proteger la ley procurindole, de alguna manera, la 

f acil idad de recibir mis ripidamente la mencionada indemnizaci6n 

o el resarcimiento, aunando a 10 anterior la situaci6n de que el 

patrimonio del procesado puede cambiar de un momenta a otro. 

Articulo 81. En la misma situaci6n del articulo anterior, 

l os sujetos procesales, en sus alegatos finales, deberin indicar, 

a s u juici o, el monto de las responsabilidades civiles y las 

r azones que t uvieran para el efecto, conforme los autos. 

Si alguien de ellos no 10 hieiere, se entenderA que deja su 

fi jac ion al juez. 
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La realidad tribunalicia nos sefiala que en la mayoria de los 

casas, per diversas razones, se denota una deficiencia en el 

auxilio que se brinda a la parte acusadora, pues el abogado 

auxiliante se preocupa mis por lograr que el sindicado sea 

condenado y descuida la prueba relacionada can el manto de las 

responsabilidades civiles, las cuales son dejadas, para su 

fijacion, al arbitrio del juez, el cual, como se observa en la 

prictica tribunalicia, conjuga en su consideraci6n el pietismo 

renal, favoreciendo con esto al sindicado y, 16gicamente, 

perjudicando a la parte of end ida. 

NOTA: 

Al realizar el anilisis del contenido de este trabajo deber' 
entenderse, que los articulos que sobre el tema versen y que no Se 
cuestionen dentro del contexto de la presente investigaci6n, a 
nuestro )u10io, pueden quedar sin modificaciones, ya que los 
consideramos "Ad. Hoc. " para el caso en el sentido que a.l 
interesado decid8, por su propia voluntad, seguir las dos 
aceiones en foima conjunta dentro del proceso penal. 

Pedimento obligado 

Articulo 81. En la misma situaci6n del articulo anterior, 

los sujetos procesales, en sus alegatos finales, deberan indicar, 

a su juicio, el monto de las responsabilidades civiles y las 
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razones que tuvieron para el efecto, conforme los autos. 

Si el of en dido no 10 hiciere, el juez antes de resolver en 

sentencia, debera pedir que en un lermino no mayor de cinco dias 

que este 0 sus representantes, indique, a su juicio, el manto de 

las responsabilidades civiles, a su sano arbitrio. A veces, 

tomando en cuenta otros factores, los jueces fijan un monto minima 

y a veces ridiculo, tal y como 10 calificaron la mayoria de los 

p r ofesionales del Derecho que cuestionamos durante la 

i nvestigaci6n realizada para probar 0 disprobar la hip6tesis 

t r azada e n el disefto de este trabajo. Por 10 tanto, creemos que 

el juez debe pedir el pronunciamiento al respecto de la parte 

o f end ida para mejor fallar y, como reza el articulo 82, en donde 

se manifiesta que la reparaci6n de los daftos es de orden social, 

d e interes general, quiere decir, en otras palabras, al tenor de 

una aplicaci6n del derecho mas justa. 

EI articulo 82 puede conservarse tal y como esta, pues 

consideramos que no lesiona los intereses de la parte of end ida y 

ademas se encarga de cubrir el dafto moral 0 psico16gico. Ahora 

bien, en cuanto al articulo siguiente, se podria introducir esta 

modificaci6n : 

Pago Voluntario 

Articulo 84. Las responsabilidades civiles pueden cubrirse 

o garantizarse antes de que el proceso se inicie 0 durante su 
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tramite. En ambos casos, el juez se pronunciara teniendolas por 

pagadas 0 por garantizadas si, a su juicio, el pago 0 la garant1a 

fueren suficientes, efectivos y no simulados. 

En ningun caso 0 garantia extra juicio 0 hechos antes del 

pronunciamiento definitiv~, sera tenido como presuncion de 

culpabilidad. 

COMENTARIO 

Nuevamente la ley deja al libre arbitrio del juez la 

consideracion del monto de las responsabilidades civiles y, en el 

desarrollo de este inciso del contexto del trabajo, hemos 

manifestado que en muchas ocasiones el arbitrio del juez resulta 

con que no compensar 10 que en realidad deberia de pagarse por el 

dana ocasionado; por la tanto, consideramos que el articulo podria 

redactarse asi: 

MODIFICACION 

Articulo 84. Las responsabilidades civiles pueden cubrirse 

o garantizarse antes de que el proceso se inicie 0 durante su 

tramite. En ambos casos, el juez se pronunciara teniendolas por 

pagadas 0 por garantizadas si, previa consulta al of en dido 0 a 

sus representantes, el pago 0 garantia fueren suficientes, 

efectivos y no simulados. EI juez se pronunciara . teniendolas 
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garantizadas 0 pagadas, en el caso que el of en dido 0 sus 

representantes exigiesen un pago 0 garantia razonable. 

En ning6n caso el paga a garantia extra juicio 0 hechos 

antes del pronunciamiento definitivo, ser~ tenido como presunci6n 

de culpabilidad. 

Con el agregada, se pretende que el juez, antes de 

prollunciarse, tome en cuenta la opinion del of en dido 0 de sus 

representantes; ademas, can esto se garantiza que la parte 

acusadora p ueda argumentar a probar que su pretension en cuanto 

al monto de sus responsabilidades civiles es razonable y 

suficiente para cubrir el dafio ocasionado. Ad6mas, se pretende, 

no anular ni limitar totalmente el libre arbitrio del juez, sino 

darle mas argument.os antes de pronunciarse y para 10grar asi, un 

monto mas justo en cuanto a las responsabilidades civiles, 10 que 

en la realidad todavia no se logra. 

Fijacion Judicial 

Articulo 85. si llegado el caso de resolver no se hubiere 

establecido, total 0 parcialmente, el monto de las 

responsabilidades civiles, se fijaran por el juez a su prudente 

arbitrio, can base en los autos. 
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.9_QJ.1~;I~ T !HtI 0 

EI citado articulo ee fuente de donde consideramos que en la 

vida real se cometen, sin mala fo y en atenci6n a la economia, 

s~a es ta proc:esal 0 no, los mayores dafios a los perjudicados de 

un hecho ilicito; pues ~stos acuden a los tribunales en busca de 

jus t icia y ista se les otorga parcialmente en cuanto a las 

responsabilidades se refiere. Consideramos que al tenor de una 

mayor tutela al of en dido , el articulo se modificaria asi: 

Articulo 

establecido, 

85. 

tota.l 

Si llegado el caso de resolver no se 

o parcialmente, el monto de 

hubiere 

las 

responsabilidades civiles, el juez emitir~ un auto para mejor 

fal l a y oir~ a las partes exclusivamente para establecer el monto 

suficiente para el pago de las mismas. De no pronun~iarse las 

p~rtes, el monto de las responsabilidades civiles, se fijaran p~r 

el juez a su prudente arbitrio, con base en los autos. 

~1!.$.1'..!XJ~1\..QJ Ol'{ 

El incremento al articulo obedece a que en el caso de no haber 

establecido ni total ni parcialmente el manto de las 

responsabil i dades civil es , el juez puede tener mayores y mejores 

argumentos pa.ra la fi jacion del mencionado monto. La practica nos 

iudica que los abogados auxiliantes de la parte aCllsadora, centran 

mas su a c tividad en tratar de probar la culpabilidad del inodado 

y descuidan la prueba en cuanto al monto de las responsabilidades 
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civiles. En beneficio del of en dido y para cumplir con el 

principio de que la acci6n civil pretende tutelar el orden social, 

el juez debe tener mayores argumentos para fijar, de a.cuerdo a la 

equidad, el monto de las relacionadas responsabilidades. 

Ademis, 10 adicionado pretende de alguna manera, crear conciencia 

en los abogados auxiliantes de las partes, para que al igual que 

centran su interis en 10 que se refiare a la acei6n penal, 

tambi'n sa ocupen euidadosamente, desde el inieio del proceeD, de 

los extremos que sa relacionan con la acci6n civil. 

p.ll~SUPU}!:S:rQR NECESAR.JOs.. 

Articulo 86. Para 

responsabilidades civiles, 

ejerza la acci6n civil, 

determinar 

aderna.s de I as 

debera el juez 

el monto de 

gestiones de 

establecer el 

las 

quien 

dana 

efectivarnente causado y el perjuicio recibido, la trascendencia y 

consecuencia del delito, la categoria social del responsable, los 

rn6viles de la acci6n, su rnodalidad y gravedad, las situaciones 

ec6nomicas de los reos y de los perjudicados, los nucleos 

familiares y los demas factores que estimare necesarios. 

CON.~N.ThR I 0 

Es necesario modificar el articulo anteriormente citado, 

excluyendo 

manto de 

de entre los presupuests necesarios para 

las responsabilidades civiles: " ... las 

econ6micas de los reos ... ", par la siguiente raz6n: 

fijar el 

situaciones 

cuando el 
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j uez, a su libre arbitrio, debe fijar el monte en cuesti6n sa 

p reocu pa 0 enfatiza y centra su juicio ma s en la situaci6n 

ec on6mica del reo que en la gravedad del dano causado y la 

tr a sce ndencia de ~ste. Sirve de ejempl0 me ncionar que la 

situaci6n de un poderoso industrial delincuente no sera la misma 

d e un jornaler6 delincuente. 

Nuevamente se c onjuga aqui, en perjuicio de la parte 

of end i d a al pietismo penal, que mis de castigar al he c hor de un 

acto i licito, pareciera que se Ie "suaviza" el castigo que en 

justi c ia d e be ri a c o rr e sponde rle p o r el acto cometido, por la 

gravedad y trascendencia q u e el mismo pudiera tener. Par 10 

anterior, se propone la siguient e modificaci6n. 

HODIFICAClON: 

Articulo 86. Para determinar el monto de las 

responsabilidades civiles , adem's de las gestiones de quienes 

ejercen la accion civil, el juez debera establecer el dafio 

efectivamente causado y el perjuicio recibido, la trascendencia y 

c onsecuencias del delito, los m6viles de la acci6n, su modalidad 

y gravedad , la situaci6n e c on6mica de los perjudicados y su 

nucleo famil i ar y los dema s factores que estimare convenientes, 

siempre que no se contrap ong a n a los ya preceptuados. 
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;JtI ~J'....li'_I CAe ION : 

Se ha excluido de la redacci6n del articulo: "La categoria 

social del responsbl e ... "; pues considfJ!:"amos que la ley no debe 

diferenciar basindose en algo tan controversial como 10 sefialado, 

un delincuente es un delicuente por el hecho cometido. Por 10 

tanto consecuencia debe castigarse e1 hecho y las eonsecuencias 

iste ; sin tomar en cuenta la categoria social del hechor y, 

asimismo, en cuanto a apIiea!:" e1 castigo, especialmente en 10 

t ocante a las responsabi1idades civiles, no deben hacersa 

diferencias, pues se debe tutelar el interes del perjudicado y no 

e1 del d e lincuente. 

Se ha excluido tambien. de los presupuestos necesa r ios, la 

s ituaci6n econ6mica de los reos para evitar que, al tenor de la 

mencionada situaci6n. se fijen ridicu1as cantidades en cuanto a 

satisfacer el monto de las responsabilidades civiles. 

Lo citado, criterio del tra t adista Cabanellas y que 

compartimos plenamente, nos indica que se da el caso que muchos 

jueces manifiestan una actitud benevola a favor de los que 

concu lcan l a ley al tenor de imp!:"ecisas atenuantes. tales como la 

condici6n social; el resultado de esto es la imposici6n de panas 

al limite menor. Se incurre asi, con este total apoyo a los 

delincuentes en el olvido de los perjudicados, a los que no pocas 

veces se remata juridicamente otorgAndoles una satisfacci6n de 
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d a na causado. por medio de las responsabilidades civiles , que 

como ya se dej6 asentado, raJa en 10 ridiculo, grotesco y 

contrario al principia juridico de tutelar el orden social. 

Los siguientes articulos 87. 88, 89, 92 y 93 del cuerpo legal 

que hemos venido comentado consideramos que pueden seguir 

mnnteniendo su redacci6n original, pues no afectan en absoluto el 

espiritu que hemos tratado de imprimir en este trabajo y al 

tratamiento que debe darsele a las responsabilidades civiles 

provenientes del delita. Empero. encontramos que en el articulo 

94, debe excluirse de su redacci6n 10 siguiente: "No obstante, 

en casas muy calificados y bajo la responsabilidad personal del 

juez, podri di~pensarse del previa pago razonando debidamente la 

resoluci6n." El citado articulo regula que no podri otorgarse 

candena a libertad condicionales, perd6n judicial, cumplimiento 

domiciliario de la pena, conmuta, reduccianes de la pena par 

cualquier concepto y toda etra clase de beneficios por virtud de 

los cuales el reo obtenga su libertad, si no se hubieren 

satisfecho las responsabilidades civiles; empero, a continuaci6n 

se indica 10 ya citado, entre comillas. Ahora bien, la ley 

olvida indi car cua1es son esos casos muy "calificados" y tambiE!ll 

olvida qui'n va a calificar esos casas, 10 cual resulta ambiguo y 

se presta a mfiltiples inlerpretaciones. 
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CQ!.um·L~lUQ .u1J.~.~ 

Ya se ha mencionado dentro del desarrollo de este trabajo. 

que muchas veces, pareciera que el juez se inclina en favor del 

delincuente al observar con el un compartimiento que bien pv.ede 

c al ificarse benevolente, olvidando los intereses del perjudicado. 

La anterior, tambien ya 10 senalamos, se nota con mas eufasis 

en 10 correspondiente a la fijaci6n d e l monto de 1 as 

responsabilidades civiles. Creemos que e1 articulo ante r ior, 

ofrece una pue rta de salida al delicuente para no reeibir el 

justo peso de la ley eonculcada al preceptuar que, a pesar de 10 

indi cado, s1 se pueden otorgar beneficios al delincuente en cas os 

rouy calificados. La prictica nos demuestra, que gracias a 

maniob ras para facilitar el impunismo can las armas desleales de 

inescrupulosos al ecci onami ento s profesionales, se consigue 

hibilmente manipular 

cali ficado", en 10 

a su antojo cualquier caso en uno "muy 

cual, solapadamente se esta violando 10 

expresado par la ley. can beneficia para un transgresor y 

p e r judicando el noble juicio de los principios fundamentales del 

Derecho. 

Al inicio de nuestra propuesta de modificaeiones a 1a ley 

que se encarga de regular 10 concerniente a las responsabilidades 

civiles provenientes de un hecho ilicito, meneionamos que las 

mismas tendrian un criteria profundamente realista. Es decir, 

que no se haria dentro del contexto de este tJ~abajo un proyecto 
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de modificaciones que no respondiera a los siguientes criterics: 

a) Viabilidad, 0 sea un proyecto en la cl.lalidad de tener 

vida juridica y la capacidad de desarrollarse dentro del ambito 

legal guatemalteco. 

b) Congruencia con las leyes vigentes. es decit, lograr 

una correspondencia id6nea entre las leyes vigentes y las 

propuestas de modificaci6n, cualidad determinante, 'sta, ya que 

sin ella, el proyecto "naceria muerto" pues, para lograr su 

viabilidad dentro del ordenamiento juridico guatemalteco, se 

tendria que prop iciar la modificaci6n, no s610 de la ley adjetiva 

sino tambi'n de la sustantiva, 10 cual, dentro del marco legal 

guatemalteco se haee difieil, pues 10 anterior implicaria 

inversi6n de trabajo, econ6mica y, ademas, 10 que significaria que 

el Cangreso a a l guno de sus miembros, hiciera suyo el proyecto y 

10 l1evase por l as sinuosas y pro10ngadas vias de 1a 1egislaci6n 

guatemalteca. 

c) Senc i l1ez. Esta caracteristica garantiza que el 

conjunto de propuestas, serian tamadas en cuenta puesto que la 

inversi6n temporal, laboral, econ6mica, y legislativa seria minima 

y no implicaria mayores cambios al ordenamiento juridico del 

pais. 
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Consideramos que los tres criterios mencionados deben ser 

tomados en cuenta por el estudioso del Derecho. Muchas veces, 

b r illantes propuestas juridicas, se han tornado en nada, pues el 

engorroso tracto legislativo, las difumina hasta convertirlas ell 

eternas huispedes de las gavetas 0 de los archivos, cuando no 

cor r en peor suerte y terminan en el cesto de la basura. 

Nuestro pais, Guatemala, necesita de la celeridad 

legislativa como condici6n inherente al mejoramiento del 

andamiaje funcional y administrativo del aparato estatal; pero 

dicha ce1eridad no se conseguiri hasta que los estudiosos del 

De r echo, partiendo de la base de la realidad, no invistan sus 

proyectos de viabilidad, congruencia y sencillez, condiciones que 

permi ten que el proceso legislativo se realice con la prontitud y 

eficacia deseada para contribuir al funcionamiento no desfasado, 

entre la actividad 1egis1ativa y 1a administraci6n del tinglado 

eslatal. 

Ademas, hacer proyectos unicamente para adornar las paginas 

de trabajos acad~micos 0 para las gavetas, archivos y ottOS 

lugares en dande el trabajo queda sepultado, fuera de toda 

posibilidad de vivir y desarrollarse dentro de un ordenamiento 

juridico, no es hacer Derecho cientifico sino "escolastica" 

juridi c a. 
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Con todo 10 ant e rior, se concluye la parte te6rica d e l a 

pr e s e nte investigac i6n, 10 que a continuaci6n se presenta e a e l 

trabajo, que para probar los extremos contenidos en la h i p 6 t esis ; 

o seg6n el casa, para disprobar dicha hip6tesis, se real i z6 e n el 

campo de la realidad y q ue se describe en el siguiente capi t u lo . 
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DESCRIPCION DEL CONTERIDO Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA PARA DETERIIIHAR LOS EXTREMOS OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

En las paginas anteriores se he. rresenti3do el estudio 

bibliogrifico realizado con la finalidad de presentar lIn marco 

conceptual en relaci6n Call los t6picos fundament. ·ales ref~r.idos a 

latematica fundamental de la cual dimana la presente 

investigaci6n; ahara bien, el estudio en s610 ese plano no es 

suficiente, por 10 que a continuaci6ll presentamos el trabajo de 

investigaci6n realizado en el ambito de la practica juridica. 

7.1 MOMENTOS DE J.,A INVES'fIGACION. DE CAMPO: 

1) Establecer claramente la muestra. Para ella se eligi6 

trabajar can profesionales del Derecho debidamente colegiados y 

que ejercen funci6n en 17 departamentos de la Repficlica de 

Guatemala, ya como funcionarios 0 empleados del organismo 

judicial, ya trabajadores del Ministerio P6blico, ora ejerciendo 

libremente su profesi6n des de su bufete profesional. 

Seg6n los registros del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala, hasta el mes de septiembre de 1989 estaban registrados 

2971 abogados y notarios en Guatemala, de los cuales, dice el 

informe del Colegio citado " ... algunos de ellos ya estin 

jubilados ... ", empero, escogimos una muestra de 400 aboga~os y 
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n ot arios a(:tivos r 10 que repr es enta p. l 13.46~6 de ", st~. poblS'J: i 6n . 

2) s~ e l ahoto un3. boleta eomo instrump.nto de rE:~"b2tci6n 

d . .;! el atos , la c ual fue probada, depurada y validada con la 

f i n ::did'J.d de e l ev at" en ni,,!:!l de confiabilid3el r v <).lid,~z y 

e):autit ud. 

3) Aplicaci6n de]a bolata definitiva a los abogados y 

lI ':;.taLU )S en e j~ t.·ciciQ en 17 departamentos de la f(ri!p(\b l t ea d e 

CUHt'.!ma ]a . De la ya mellciunada aplicaciou r se lograron 300 

bc letas; fitiles para su tabulaci6n y que viane a constituir una 

mueslra sufici~nte, pues representa el 10.09% del tutal de 

la poblaci6n 0 s ea del total de registrados en el cole9 i o prof e sional 

citado anteriormente en esa [echa; ademis, debe tmnars e en 

cuerita que, seg&n el r e porte anteriormente acotado, algun os de los 

profesionales registrados ya se han jubilado; por 10 que puede 

a 'firmarse que, de acuerdo con las tecnicas de investigaci6n, la 

muestra es cornpletamente valida y, los datos que se obtengan de 

ella tendran un alto grado de significaci6n en la telaci6n con la 

totalidad de la poblaci6n. 

1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

1.1 Tratar que abogados y notarios en ejercicio, 

proporcionen informaci6n concreta ace rca de todos los 
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aspectos que . en realidad y en la pt"actica td.buna li c i a 

surgen cuando sa e jercita la 8cci6n civil en el proceso 

penal guatemalteco. 

1.2 Obtener datos exactos y de primera mano, es decir, de 

la propia fuente de traba.jo, especific?mente, del ambit.o 

juridico. 

1.3 Contar con informaci6n fidedigna y actualizada, 

para constituir elemento de comprobaci6n de 

hipotesis fot'mulada 0, en cas a contrario, 

nugat.ariedad. 

2. TIPO DE ENCUESTA: 

util 

la 

su 

Esta se realiz6 a travis de una baleta bivalente, es decir: 

cerrado en cuanto a la pasibilidad de dar respuesta (si-no), 10 

que no permiti6 la ambiguedad en las respuestas. Ademis, 

posibilit6 que los encuestados razonen su respuesta, pues incluy6 

un espacio para que los mismos dieren su opinion personal. 

3. '1'1 EMPO EH.PLEADO EN LA ENCUES'l'A: 

Aproximadamente, la boleta fue contestada en 15 minutos por 

cada entrevistado. Fue aplicada a profesionales del Derecho 

durante los meses de septiembre de 1989 a enera de 1990. 
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4. CARACTERISTICAS DE LA BOLETA: 

4 . 1 BIVALENTE 

.1 Celtada Al Bstat constltuida pot preguntas ce-

rradas, 9610 posibles de contestar con un s1 0 

no, tinicamente se obtuvo una respuesta en cada 

reactivD . 

. 2 Ab ierta. La boleta present6 aspectos en los 

cuales que necesario recabar las opiniones de los 

abogados y notarios, por 10 que se incluyo esta 

caracteristica dentro de la boleta. 

4.2 INQUISITIVA 

Su es t ructuraci6n permiti6 caplar los datos fitiles al 

presen t e estudio, obteniendo adem's criterios particulares 

e ins l ilucionales que enriquecieron los extremos del 

trabajo. 

4.3 EFICAZ 

Puede afirmarse que la boleta tiene la ccnsignada 

caracteristica, pues logra a cabalidad los prop6sitos 

por los cuales fue elaborada. 
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5. CRITERIO PERSONAL SOBRE CONFIABILIDAD DE LOS DATOS RECABnDOS 

Por ser los encuestados personas de alta formacion 

proEesional y practica, es posible considerar la infotln3.ci6n 

obtenida como de confiahilidad indubitable; pues si no son los 

encuestados, ?qui6n podria ofrecer los elementos necesarios para 

probar 0 disprobar la hip6tesis trazada en el disefio de la 

investigaci6n de este trabajo? 

Por 10 tanto, por las cualidades de que estin investidos 

los encuestados, es posible calificar la illformaci6n de altamente 

signi ficati 'la, ya que, ademis, el n6mero de entrevistados 

represent6 el 10% del total de la poblaci6n a nivel naeional en 

esa fecha, 10 anterior era un porcentaje bastante significativo, 

teniendo en cuenta que la investigaci6n tuvo la caracteristiea de 

ser el 77% de la totalidad del territorio de la Republica de 

Guatemala. En resumen, a nuestro eri ter"io, los datos reeabados 

son de alta confiablidad y totalmente utiles y vilidos para los 

efeetos de la presente investigaci6n. 

7.3 TABULACION ~ INTERPRETACION DE DATOS RECABADOS 

TABLA DE DATOS: 

1 . COrrfEN I DO: 

Respuestas a la holeta elaborada para detectar los extremos 

del ejercicio de la accion civil en el proceso penal 
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gu<).t.ema1 teeo. 

2. FUENTE: 

Investigaciull de campo Gon profesionales del 

Abogados y Notarios. 

PREGUNTA 51 

1. ?Considera usted que es con-

venieute ejercer la acei611 

civil derivad3. del delito, 

desplles de terminado el 

proceso penal? ••••• .o ... ..... 93 31 

?Por que? 

-Forque entonces el juez 

avreciara mejor las pru~bas 

pat a fi jar· el monto de las 

responsabilidades civiles .. 93 31 

-Es mejor que al mislTIo 

t.iempo , pues es una doble 

presion en contra del 

inodado .... . .............. 

Dereella: 

NO 

207 69 

207 69 



2. ?Considera usted que fue 

cocrecta la determinacion 

del legislador de estable

cer en la ley la posibili

dad de ejercer conjunta 0 

separadamente la accion 

civil de la penal? ...... . 

?Por que? 

-Por la economia procesal 

abreviando trimltes ..... . 

-Porgue hay cases en los 

que conviene ejercitarla 

por separado .... , .. , , .... 

3. ?Considera Ud. que es mis 

conveniente ejercer la 

acci6n civil derivada del 

delito en forma conjunta 

de la penal., ..... " ..... 

?Por que? 
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-Pues porque se presiona 

doblemente al inodado peto 

seria conveniente realizar 

esa acci6n en los dos ramos 

207 69 93 31 

20" 69 

93 31 

213 71 87 29 
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a1 misfilo tiempo: civil y 

pe nal .................... . 

-Porque cuando se hace en 

forma separada los jueces, 

tanto en el ramo civil como 

en el penal, aprecian mejor 

las pruebas para fijar las 

responsabilidades civiles 

con 10 cual se beneficia el 

of en dido .................. . 

4. ?Considera Ud. que las reso

luciones relativas a las 

responsabilidades civiles 

emitidas par juzgados pena

les son idoneas para fijar 

de manera justa su monto y/o 

la restitucion parcial 0 

total de los objetos del 

delito? ................. . 

?Por que? 

-Porque realmente los 

abogados de la parte ac

tora solo se han preocu

pado por 10grar demostrar 

.-.--:.- -- - ----~ -.- .-.. ~ . :: .. -

231 71 

87 29 

23 7.7 277 92.3 



la culpabilidad del acusa

do y no probar 10 concer

niente a las responsabili-

dades civiles .. . . . .. . .. . . . 

-Porque en un gran porcen

taje nunca se ajustan a la 

realidad ... . ............. . 

5. ?Considera Ud. que las re

soluciones relativas a las 

responsabilidades civiles 

emitidas por los juzgados 

civiles son id6neas para 

fijar de manera justa su 

monto y/o la restituci6n 

parcial 0 total del cuerpo 

del deli to? ............. . 

?Por que? 

-Porque el juez de 10 ci

vil puede apreciar mejor 

10 relacionado con las 

responsabilidades civiles 

y fijar un monto que sa-
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23 7 . 7 

277 92.3 

246 82 54 18 



tisfaga las pretensiones 

de la parte actora ..... . 

-Las resoluciones de los 

juzgados de 10 penal son 

tambien eficaces, y el 

juez no tiene culpa si 

a veces se fijan con bajo 

monto, queda bajo la res

ponsabilidad de la parte 

actora probar los extre

mos en relaci6n a la fi

jaci6n id6nea de las res

ponsabilidades civiles .... 

6. ?Considera Ud. que tecni

camente los juzgados pena

les son incompetentes para 

fijar el monto de las res

ponsabilidades civiles 

proveniente del deli to? 

?Por quorH 

-Porque desde el PWlto 

de vista doc t rinario 0 

desde el punt o de vista 

tecnico, Wl tribunal de 

123 

246 82 

54 18 

11 3.7 289 96.3 



1 2 4 

10% pena l es t a pr epara-

do para conocer de 

asuntos e xc 1 us i VCI,men t e 

penales y no civiles ... 11 3 . 7 

-No, la l e y les oto r ga 

competencia para fijar 

el monto de las r es pon-

sabilidades civiles ..... 289 96.3 

7. ?Considera Ud. que Ia 

a cci on civil se ejer-ci-

ta en el pr-oceso penal \, 

por ecollomi a proc esal '? .. . 300 100 0 0 

?Por- que? 

-No solo pOl:' la eco-

nomia procesal s i no 

porque se economi zan en 

salario prof esional, 

pape l, etc. ........... 300 100 

8. ?Considera Ud. que tecni-

ca y practicamente debe 

existir- un proceso espe-

cial para detel'minar las 

responsabilidades civi-

les? ....... . .. . ..... . . 153 51 147 49 



'?P01~ que '? 

-La l ey debcri contem

plar un juic io especifico 

para determinar las res

ponsabilidades civiles .... 

-Este tipo de responsabi

lidades son especificas 

del derecho civil pero 

pue den inc luirse dentro 
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del juicio sumario ...... . 

9. ?Ccn relac i 6n a la pregunta 

anterior: ?Considera ud. 

q u e el proceso adecuado para 

establecer las responsabili

dades civi l es provenientes 

del delito. es el juicio 

sumario? ............ . .. . 

?Por que? 

-Aunque el juicio sumario 

es una via adecuada. debe

ria existi r un proceso es

pecifico. 

- .. __ .. _-.. __ ..• _---- ----. " - .. -.~:::-----~-- ~ .. --.- - -- --. __ . .. -

153 51 

147 49 

147 49 153 51 



10. Con relaci6n a la pregun-

ta No.8: ?Conside ra Ud. 

que los tArminos de la via 

incidental pueden consti

luir un proceso especial 

adecuado para establecer 

las responsabilidades 

civiles proveuientes del 

delito? 

?Por que? 

Si su respuesta es negati

va, especifique el proce

dimiento adecuado. 

-Si no e~iste un procedi

miento especial, el juicio 

sumario es el indicado. 

SF,:GUNDA PARTE DE LA BOLETA 
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300 100 

300 100 

11) En su orden de importancia, enumere 3 ventajas razonables 

para ejercer conjuntamente la acci6n civil proveniente del 

delito, dentro del proceso penal: 



RESPUESTA 

10. La economia procesal 

20. Mayor conocimiento del 

asunto principal que es 

el que genera las res

ponsabilidades civiles. 

30. Menos gastos para la 

parte actora. 

NOTA : 
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FRECUENCIlI. 

300 

277 

254 

PORCEUTlI.JE 

100 

92.33 

84.66 

Estas son las respuestas que can mayor frecuencia se 

recabaron en la boleta, con relaci6n al reactivo anterior. 

12) En su orden de importancia, enumere tres ventajas razonables 

para ejercer la acci6n civil separada de la penal (en la via 

civil) . 

RESPUESTA 

10. Par la eficiencia 

probatoria; es decir 

accionando en el ramo 

civil, separadamente 

de 10 penal puede pro-

FRECUENCIA PORCENTAJE 



barse en mejor forma 

10 relacionado a las 

responsabilidades ci-

les ............. ... . 

Porque el juez de 10 

civil, al no ser condi

cionado psico16gicamen

te por las pruebas de 

descargo de la culpabi

lidad penal, puede apre

ciar mejor las condi

ciones del dafio, con 10 

que se obtendran respon

sabilidades mas jus t as 

para el of en dido ...... . 

30. Porque el abogado ya no 

esta preocupado, por pro

bar la culpabilidad del 

inodado y entonces puede 

actuar en beneficia de 

obtener unas responsabi

lidades civiles que real

mente cubran el dafio cau-

sado ................... . 
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211 70.3 

211 70.3 

153 51 
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13) ?Que desventajas encuentra Ud. en que sea un juez del ramo 

penal quien fije el monto de las responsabilidades civiles 

provenientes del delito? 

RF':SPUESTA 

10. El juez de 10 penal 

fija montas muy bajos. 

20. Se preocupan mas par fi

jarla pena y descuidan el 

manto de las responsabi-

lidades civiles ......... . 

30. Tecnicamente deberian de 

fijarlas los jueees de 10 

ci vi 1 .................. . 

FRECUEHCIA 

300 

165 

98 

7.4 FIN DE ~O~ DATOS RECABADOS EN LA BOLETA 

INTERPRETACION DE LOS DATOS RECABADOS EN LA BOLETA 

PREGUNTA .! 

PORCENTAJE 

100 

55 

32.66 

En la primera pregunta podemos observar que el 69% de los 

encuestados se inclino par ejercer la accion penal y la aecion 

civil en forma conjunta bien mismo tiempo pues, ' segun elIas, es 

una doble presion contra e1 inodado. 
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P~EG1!Ji1'A 1 

Es precisamente en esta pregunta en donde se nota que los 

juristas encuestados manifiestaron que el 6nico principia que 

pretende tutelarse es el de la economia procesal, ya que el 69' 

d e los encuestados indicaron que fue correcta la determinaci6n del 

legislador de establecer en la ley la responsabilidad de ejercer 

conjunta 0 separadamente la acci6n civil de la penal. Empero, al 

pregunta r seles el porque de tal afirmacion, rnanifiestan 

simplemente que par la economia procesal, 10 que abrevia 

tramites. Como ya se dijo d entro del desarrollo de este trabajo. 

Realrnente , a veces por la manida f6rmula de aplicar el principio 

de la economia procesal, se estan sacrificando otros principios 

fundamentales del Derecho. 

1T-EGUNTA d 

En esta pregunta se logro captar que el otro argumento que 

se sustenta para afirmar que es conveniente ejercer las acciones 

civiles y penal en forma con junta es el criterio de que s1 se 

presiona doblemente al inodado, los que estan de acuerdo con 

esto, conforman el 71% de los encuestados. 

j?REGUNTl\ .1 

Las respuestas a esta pregunta bastan para probar la 

hipotesis de la presente investigaci6n, el 92.3% manifiestan que 

las resoluciones relativas a las responsabilidades civiles 
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emitidas por j uzgados penales no son id6neas, porque en un gran 

porcentaj e nunca se ajustan a la realidad. 

~J;:):LP UEe'I'.t:\ ~ 

Asi como la pregunta No. 4 es fiti1 para probar 1a hip6tesis 

de este trabajo, por 1a misma linea van las respuestas de la 

pregunta No.5; el 82% de los encuestados manifiestan que las 

resoluciones acerca de las responsabilidades emitidas por los 

juzg a dos de 10 civil 51 son id6neas, ya que el juez d~ 10 civil 

puede apreciar mejor todD 10 concerniente a este tipo de 

responsabilidades. 

PREGUNTA ~ 

La pregunta seis finicamente nos denota que los juristas 

consideran a l os juzgados de 10 penal competentes para fijar el 

Inonto de las r esponsabilidades civiles, pero porque la ley los 

inviste de tal categoria . 

PREGUNTA 2 

La pregunta siete tambien nos ayuda a probar la hipotesis de 

este trabajo, el 100% de los encuestados manifiestaron que es por 

el principio de economia procesal que se ejercitan en forma 

conjunta las acciones civil y penal; aunque los entrevistados 

mencionan que tambien se hace por economia para la parte actora 
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en cuanto al pago de salarios profesionales, etc . 

E.~j;9UijJ'l\ !! 

Del mismo modo que otras preguntas situadas 

estrat6gicamente en la estructura de la boleta, la No. 8 nos 

indica que un numero signficativo de profesionales encuestados se 

inclina p~r la existencia de un juicio especial en materia civil 

para fijar el monto de las responsabilidades civiles, el 51% es 

un porcentaje significativo. 

I:ItEGUNT1\ ~ 

Al no existir un procedimiento especifico en la via civil 

para dete r minar el monto de las responsabilidades civiles, el 49% 

de los profesionales en cuestados se inclinan por el juicio 

sumario, pero el 51% sostiene que deberia 

procedimiento especifico . 

PREGUNTA 10 

existir un 

Los profesionales encuestados negaron que la via incidental 

fuera un procedimiento id6neo para establecer responsabilidades 

civiles provenientes del delito e indicaron que, de no existir un 

proceso especifico, el juicio sumario es el camino indicado. 
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lNI!;;'E.LRE'rhCION DE; 11\ SEGUNDA PAR'rE DE 1!11 flO.LETA 

Algo que es necesario volver a mencionar dentro del contexto 

de e sta interpretaci6n, 10 constituye el principio de economia 

procesal que predomina en 1a prActica, sabre los otros principios 

del Derecho, perjudicando, en muchos casas, a los of en didos de la 

comisi6n de un hecha ilicito. 5610 bistenos observar los 

porcentajes de las respuestas emitidas al reactivo No . 11 que pide 

se enumeren 3 ventajas para ejercer conjuntamente las dos 

a.cciones: civil y penal, veamos: 

E1 100% de los encuestados sefia1aron en primer luga r la 

Economia procesal. 

El 92.33% de los entrevistados sefia16 que una ventaja es 

que el juez de 10 penal conociese con mis profundidad el asunto 

principal que genera las responsabilidades civiles. 

El B4.66% de los encuestados, volvi6 a indicar otrn 

"ecanomia", siendo esta, la econornia, a unque suen0 ta tJ t6J.o g ico 

debe decirse asl, pues los encuestados manifiest an que l a part8 

actor economizari gastos, en salarios, papel, etc. 

En la pregunta No. 12; en la cual se pide que los encues tad0 ~ 

enmneren, en orden de importancia, tres ventajas razon?bles I''''t''! 
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ej e rcer la aeeion civil sepa r ada de la penal, 16gicamente en el 

ramo civil, se observa: 

E1 70 . 3% de los e n e ues tad os s enalan que la eficaeia 

probatoria tiene mis i mpa ct o dentr o del ramo ci vil, por 10 que 

puede inferirse que e s mAs t~cnico e j ercer la acei on civi l , 

separada de 1a penal y en l os tribuna l es d e 10 civil. 

respuestas 

elaborar 

La informaci6n re cabada e n el r eactivo No. 12 y pcr las 

de los encuest ados nos pe rmite af i rmar que al 

1a hipotesis de nue s tr o t r aba jo, no s e estaba actuando 

antojadisamen t e, sino c on un p rof undo conoc i miento de 1a 

juridica relaeionada c on los e xtr emos que son el objeto 

presente investigaci 6n. 

realidad 

de la 

El 64.33% de l os encues t a dos c a t egorizaron en segundo 

lugar la condici6n que el j uez de 10 civil, al no estar 

condicionado psico16gi camen te po r l a s prue bas de descargo de la 

culpabilidad penal, puede apreei a r me j or , en primer lugar, las 

condiciones objetivas del d a no causado en 1a comision del 

ilicito y, en segundo, f i jar el monto mas justo para 

responsabilidades. 

hecho 

las 

Lo anterior tambi~n sirvi6 para afirmar 1a veracidad de 

la hipotesis de nuestro trabajo, con 10 que podemos asegurar que 
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la misma ha sido suficientemente p~obada. 

En tercer lugar, el 51% de los entrevistados, indicaron 

que el abogado ya no esti preocupado por probar la culpabilidad 

del inodado, con 10 que centra mis su atenci6n en probar. los 

ex t remos relac i onados con las responsabilidades civiles. 

El ultimo reactivo de nuestra boleta, al cual Ie corresponde 

el No. 13 pretende obtener la opini6n de los encuestados en 

cuanto a las desventajas que pueden darse cuando el juez del ramo 

penal fija el monto de las responsabilidades civiles, las 

respuestas con mis repitencia fueron: 

El 100% de los encuestados seftalaron que el juez de 10 

penal fija montos muy bajos. 

Cuando iniciamos este trabajo, tuvimos la oportunidad de 

analizar una considerable cantidad de casos ya resueltos por los 

tribunales de 10 penal en lugar de la Republica. En todos los 

casos, descubr i mos que los jueces de 10 penal fijaron montos de 

las responsabi l idades civiles que no correspondian al dafto 

causado. 

En una parte de los datos recabados en nuestra boleta 

puede observarse que los abogados dicen que es mejor ejercer la 
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la accion civil en 

la pregunta No.1); 

forma conjunta, (vease 

sin embargo, ahora los 

profesionales tlcitamente nos dan la absoluta raz6n, sobre 10 que 

hemos venido sosteniendo a tray's del desarrollo del trabajo. 

Los profesionales que indican que es mejor ejercer las acciones 

civil y penal en forma conjunta. manifiestan claramente en este 

reactivo que NO ES CONVENIENTE hacerlo pues e1 juez de 10 penal 

fija montos muy bajos. Indudablemente los encuestados, al 

responder la pregunta No.1, pensaron en el principio de la 

Economia Procesal. Sin embargo, en eete reativo que comentamos, se 

dejan sentada y fundamentada la inconveniencia del ejercicio 

conjunto, pues se indica tacitamente, que el juez de 10 p~n~l, sin 

mala fe suponemos, perjudica al of en dido pues fija montos muy 

bajos. 

La anterior es tambi6n una respuesta que reafirma 

nuestra hip6tesis: 

Ell segundo lugar 0 como Is segunda desventaja que 

indican los encuestados. se d a que el juez de 10 penal se preocupa 

mis par fijar la pena, descuidando el monto de las 

responsabilidades civiles. Esta respuesta tuvo una frecuencia de 

55%. 

EI 32.66% de los encuestados seualaron que t6cnicamente 

las responsabilidades civiles deberian fijarlas los jueces de 10 

civil. 
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si comparamos las respuestas que nos dicen que el juez de 10 

penal fija montos muy bajos y ~stas que nos sugieren que dicllo 

monto sea fijado par los jueces de 10 civil y, nos da un porcentaje 

definitivo en cuanto a c omprobar nuestra hip6tesis de 

cualquier manera, l os juristas indican que deben ser los 

tribunales de 10 civ i l los que se ocupen directamente de 10 

relacionado a las responsabilidades derivadas de un hecho ilicito. 

7.5 TABLA DE COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS: 

La acci6n procesal para reclamar las responsbilidades 

civiles provenientes del delito debe ejercerse separadamente de 

10 penal, porque son los tribunales civiles los mas indicados 

para su apreciaci6n. 

ELEMENTOS EN CONTRA DE k~ HIPOTESIS 

REACTIVO PORCENTAJE ARGUMENTACION 

1 69% -Juez penal apreciara mejor las 

pruebas. 

-Doble presi6n al inodado. 

2 69% -Economia procesal. 
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-La ley otorga competencia para 

fijar el monto. 

Ninguno de los argumentos tiene la suficiente base 

sustentaci6n para disprobar par si, 0 en conjunto la hip6tesis. 

ELEHENTOS QUE PRUEBAN LA VERACIDAD DE J,A HIPOTESIS 

REACTIVO 

13 

4 

5 

92 . 3% 

82% 

ARGUUENTACION 

-EI juez de 10 penal fija montos muy 

bajos . 

-Porque las resoluciones emitidas 

por juzgados penales en gran 

porcentaje nunca se ajustan a la 

realidad. (De las responsabilidades 

civiles) . 

-Porque el juez de 10 civil puede 

apreciar mejor todo 10 relacionado 

a las responsabilidades civiles y 

fijar un monto que satisfaga sufi

cientemente las pretensiones de la 

parte actora. 



8 51% 

12 (la . resp.) 70.3% 

1 2 (2a. resp . ) 64 . 33% 

12 (3a. resp.) 51% 

7 . 6 CAL lOAD DE LO~ ARGUHENTO.S 
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-La l e y deberia contemplar un jui-

cio especifico (dentro de 10 civil) 

para determinar la responsabilidad 
civil. 

-En 10 civil puede probarse en me-

jor forma 10 relacionado a las res-

ponsabilidades civiles. 

-E l juez de 10 civil aprecia mejor 

las condiciones del dano. 

-Porque el abogado puede dedi carse 

ex c lusivamente a 10 relacionado con 

las responsabilidades civiles. 

LOS ARGUMENTOS TIENEN LA SUFICIENTE BASE DE SUSTENTACION P~RA 

PROBAR DEFINITIVAMENTE LA HIPOTESIS DEL TRABAJO. 

7.7 CALIFICACION DEFINITIVA 

La distribuci6n de los porcentajes obtenidos en los 

reactivos de 1a boleta y las argumentaciones que ofrecieron los 

encuestados a traves de 1a misma demuestran que la hipotesis 
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trazada para este trabajo, no era producto de la improvisaci6n 0 

simple perjuicio, sino producto de la relaci6n constante con la 

realidad juridiea 10 que Ie eonfiri6 a la hip6tesis planteada el 

earaeter de solidez 16gieo-formal, neeesario en la teeniea de 

investigaei6n cientifica. Por todo 10 anterior, se afirma que la 

veracidad de la hip6tesis esta suficientemente demostrada; por 

10 que puede decirse que la TESIS : 

"LA ACCION PROCESAL PARA RECLAMAR Ll~S RESPONSABILIDADES 

CIVILES PROVENIENTES DEL DELITO, DEBE EJERCERSE SEPARADA

MENTE DE LA PENAL, PORQUE SON LOS TRIBUNALES CIVILES LOS 

MAS INDICADOS PARA SU APRECIACION." 

Tiene validez dentro del ambito juridico del pais y debera 

tomarse en cuenta, no s610 en el que hacer profesional juridica, 

sino tambien en pasibles modifieaeiones a la legislaci6n penal 

guatemalteea. 
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7.8 CONCLUSION~~ 

De todo 10 anteri or, pueden emitirse las siguientes: 

1. Que un numero signi ficati va de juristas considera.n que las 

acciones civiles y penales se ejercen en forma conjunta por 

la ECONOMIA PROCESAL y no pensando en beneficiar al.ofendido 

de un hecho delictuoso. 

2. Que el ejercicio de las aceiones civil y penal, en el juicio 

penal, es una doble presi6n al inodado, pero que no se 

satisfaceri suficientemente el dafio causado. 

3. Que 10 abogados en ejercicio, en significativo nUmero, 

consideran que las resoluciones emitidas por los juzgados 

penales NO SON IDONEAS para fijar de manera justa su monto 

y/o la restituci6n parcial 0 total de los objetivos de 

delito y ademis, que nunca se ajustan a la realidad. 

4. Que un n(ooero significativo de profesionales del 

considera que las resoluciones relativas 

Derecho, 

a las 

responsabilidades civiles emitidas por los juzgados civiles 

SI SON IDONEAS para fijar de manera justa su monto y/o 

restituci6n parcial 0 total del cuerpo del delito. 
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5. Que la acci6n procesal para reclamar las responsabilidades 

civiles provenientes del delito DEBE EJERCERSE SEPARAD1U1EN'fE 

DE LA ACCION PENAL. 

6. Que son los tribunales civiles los mas 

apreciar debidamente 10 relacionado a las 

civiles derivadas del delito. 

indicados para 

responsabilidades 

7.9 Bi..COMENDACIONES 

1. Que el profesional del Derecho, el Abogado, m&s que tender a 

vigorizar el principio de Economia Procesal, debe pensar en 

el of en dido de un hecho delictuoso y accionar en su 

beneficio, con esto se estaria haciendo efectivo el 

principio de tutela al of en dido y protegiendo el orden 

social. 

2. Que la realidad demuestra que las resoluciones de los 

juzgados penales NO SON IDONEAS para satisfacer 10 relativo 

a las responsabilidades civiles, pues aunque implique 

esfuerzo e inversion de tiempo, debe accionarse 

tribunales de 10 civil. 

mayor 

en los 

3. Que la acci6n procesal para reclamar las responsabilidades 

civiles provenientes de delito DEBE EJERCERSE separadamente 
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de la penal, pues con esto se estara beneficiando a la 

persona 0 p ersonas que merecen toda la tutela de la justicia 

y equidad. 

Si los p rofesionales del Derecho reconocen que las 

resoluciones de los juzgados civiles en relaci6n a las 

responsabilidades civiles tienen una idoneidad mas 

significativa que las de los juzgados penales, se recomienda 

que los abogados directores en todas las ocasiones se 

dirijan pa r a estos extremos a los tribunales de 10 civil. 

5. Ante la realidad juridica demostrada dentro del contexto de 

este trabajo, se recomienda que los juristas y entidades 

colegiadas propongan modificaciones a la ley penal en cuanto 

al ejercic i o de la acci6n civil se refiere. Las contenidas 

dentro de este trabajo son id6neas, por su sencillez, 

claridad y congruencia con la realidad. 
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