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Presente.-

GlI at emalJ. 1 J~ reurero de 1,995. 

Atent <llnen te me uirijo il Usted, con e1 objeto de rend ir e1 

d i cti'imen camo 3sesor del t rabajo de 'resis titlll ilr!O "L,' DEFC'J\ SII. Y LA 

ACUSACIOH Ell F:L NUEVO CODI(;() I'ROCESA L PEliAL", Y para e1 efccto Ie 

cla nif i esto que el tratnj o de tesis de Sergio Alejandro Rive ra Bosch t iene, 

entre otros 3sl'ectos, el merito de an'llizGr los nuevos temas qlle se 

der i V;jn tle 1 Cod l :~o Procesal PennI, lJecrct r) 51-()2 del Conurcso de l a 

Re publica. El reto esenciill consti t uia tratar cli chos temas de ilc llerdo 

a I n. escn in de va10res del s ist ema ac usa torio, di stintos total!llente al 

inqui s itivo, s emi secreta y esc ri t o. 

£1 mouerno enfoque con que s e rea liza 1a tesis que me honro 

ell Rseso rar, s e bilsa en 1<1 C;onsti llicion Polit i ca yen los Tri1tados y 

Acuerdes Intcrn3cion<11es s()llre l'ere chos Hlimanos y garn>ltias procesal es . 

AUllquc, nu es tra CO[1f;litllcion r:iene die? Cl OOS de vigencia, sus princip ios 

ori entadures no son apl i cados tOlluv i a po r subsistir los eriterios que 

Inspirarun e l <lnteriur ordennmlento JUrldi co nn c ional. [1 cambio 1e8a1 

proc es;J1 se LldCClli1 a ins !l () rm·3S escr.nci"lles de puolicid .• d. o r a 1i dad, 

deo id o proceso. defc nsa ell juicio, legalidad, inocencia, etc •• , con el 

pro p6sito de una Juslicin e xp~d it a y e[ic i ente. 

La tesis de refercnc ia an aliza uno de los punt os besi cos para 

e1 rlebido proceso, cumo 10 as 103 defensa en juicio y en c onsecuencia 

la nsesorin tecnic<1 oportunCl. E1 pacto de San Jose de Costa Rica 0 Carta 

Ame ri can" de Derechus lIu:n'1Il<'S, .. ,; t;,hleCf" 'Itt'! t c),h .'3 Ins personas deben 

contilr con auogatio y que si carecen de recursos econ6micos, el Estado 

les proparcionara uno de oficio . 



Para cllmpl i r co n tal manda t a i mpera t i va de ac ue rd o a l <:Irt i culo 

46 de 1a Constituc ivn, el Decreta 51-92 del Congre so de la Rep ublica, 

crea cl Se r vicio PuL lico de Defensa, enti dau a la que se Ie e ncCl rga el 

cumplimienlo del precepto se oa lauo . 

El tra bajo de tesis de Sergio Alejandro Rivera Bosch , pr esen ta 

un analisis genera l de los pu ntas basicos y orientadores sobre l os que 

debe vc rsn r su actuaci6n In instituci6n a cargo de la defensa de personas 

de escnsos recursos; IlDce tina breve sist esis de la histor i a de los 

sistem<1s inquisit ivo y acusatorio , destaca las caracteristicas de ambos 

y describe c omo In modernidnd se inclinn al sistema acusntorio. 

Ot ro de los meritos del trabaju de tesis, es introducir el 

nnalisis y la reflexion sobre aspectos de la novedosa legislaci6n Procesal 

Penal, por 10 que ayudara, sin duda, los esfllerzos que se rea li zan para 

el e!ltendimiento y aplic<1ci6n de los nuevos procedimientos y de las 

insli t uci ones que crea. 

Tres son los aspectos equilibrantes que prese nta el C6rl i go 

l'rocesal Pellal Guatema 1 teco, I) La ac c i6n Penal p~r deli tos pu blicos 

corresjJonde a l ~linisterio Pub lico, a quien pa r a hacerl a efectiva se Ie 

o to ' g" 1a i nves ti gncio n de l delito. Es t a la bor 1a hac e en re presentacion 

de l ii s oci<! dad j los gra via uos 0 las vi c timas pueden par tici pa r COITlG 

'1u erel lil nt e s ad hesi vos, y a 1 mi smo tiempo se ma ntiene el de r echo clc accion 

jJ ojJll l ilr; 2 ) El Servic io l'fi blico de Defensi1, pi1rn gClr 'ln t i z (l r asist e nc ia 

t e e n i C.l Y prof esional oporttln8; 3) J ueces i nde pen d i en tes e im parc i 8les , 

e nc ar gad os de garan tiznr l os lle rec !\Os Hum<Jn os y juzga r y ejcc utar 10 

jU7. gacio . 

LiJ t es i s , ll en8 los ~ cq u is i tos pa rn que Se r g i o <\ l ej a nur o Ri vera 

Bosc h , [lueda or t a r a l os g r a rl os a c ad emic as otorgados po r esa c asa de 

cst uJ ios . 

Sin otro particular me susc ribo de Us ted , n tentnmente, 

/ PELLECER 



Ltcenclada 
Maria Rodriguez 
Facultad de Ciencias Jurldica:5 y Sociales 
Universldad Rafael Landivar 

Senora Secretarla: 

12 de mayo de 1995. 

Af:3GG.ADO '( NOTARIO 

Gu ..... TEMALA 

De acuerdo can el nombrarrd ento namero 165-95 de f echa 24 de f ebrero de 1955, 
que el Honorable Col1.'5ejo que l a Facultad me hider", dorde se ~ designa corro 
revisor de la tes1s del alumno Sergio Alejandro Rivera Bosch, tltulada "LA 
DEF'El~SA Y. LA I\DJSJ\ClOO EN EL NUE'vQ ())()roo E'ROCFSAL PENAL" f me permito 
manlfestar 10 siguiente: 

E1 trabajo de t ests del alumno RI\~ BOSCH contiene la evoluc i6n hist6rica 
de la defensa y la acusaci 6n, ponlerrlo espec ial enfasls en la deEer.sa de los 
derechos h\.lll'dI1os y describe con propiedad los 6rgano5 de la acusac16n publica 
en el proceso penal yel papel del Hlnlsterlo PUbltco en su £unct6n &.--usadora, 
arribarrlo a conclusiones y recomendaciones que constltuyen lli~ contr ibuc 16n 
a la blbl iografla jurldlca guatemalteca, especialmente para aquellcs que se 
dedican al ejercicio profeslonal como penalistas . 

El trabajo fue reallzado satlsfactorlamente por el Bach l1ler Serg!o Alejandro 
RiVera Bosch, qulen Ie introdujo las m:xHflcaclones y arrpl1aciones sugeddas 
por el suscrlto, para que en deflnitiva constltuya un vaHoso aporte al arrblto 
jurldlco nacional. 

11:1'1. NlvEL GUATEMALA, C. A 0 1009 T£LS 3 16093, 3-403t2 . :)..403.3 FAA 329176 



... 2/ 

E)) ~e a las conslderaclones hechas en m1 opln16n, este trabajo debe set 
aceptado pata su discusl.6n en el examen pUblico, previo a obtener el grade 
3cadt~nico de Llcenclado en Clencias Juridlcas y Soc13le$ y 105 tltuloo 
profeslQnales de Abogado y Notarl0. 

Aprovecho la ocasi6n para quedar de usted, CClro 5 U ate.li to ser/ldar. 

-... --.---::;;~~~--



Universidad Rafael Landivar 
VI'; TA ~ERMCSA 111 ZONA 16, APA.RTADO POSTAL J~ C 
PBx 6g-21~1 . 69o:!62 1, 6927 51 , J80162 
FAX 692756· GUATEMALA. C.A. OlDie 

Facullad de Ciencia$ Juridicas Y Sociales 

NOT I FIe A C ION 
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Sr . Ser.f(io A1e.iandro Rivera Bosch 
Presente 

Licda. HARIA RODRIGUEZ WPEZ 
SECm,~l'ARIA 

11 de agosto de 1995 

Por medio de 1a presente me Dermito cranscl'ibirle e1 
punto CUADRAGE5I!10 del acta No. 14-::15 de 1a sesion 
c e 1ebrada por e1 Consejo de 1a Facul tad de Ciencias 
Juridicasv Socia1es. e1 die3 de ag(1st o de 1995. el 
cua1 copiado 1itera1men te dice: 

CUADHAGESI!10: Se conocio e1 dictamen de 1a l:'cenciada 
HAHIA OLGA DE WITTKOWSKY. en su cal idad de REVlSOHA DE 
1::51'1LO df:'l traba.io de tesis elaborado PO l' e1 a1umno 
St:RG10 ALEJANDRO RIVERA BOSCH ti t11lado " LA Dl!:FE.'NSA Y LA 
ACW:i"ACION EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL " . E1 
Conse,io resolvio: que en v'irtud que e1 traba .io de tesis 
menc .ionado fue revisado POl' e1 [loc tor JOSE AlXJLFO m,YES 
CALlJl::HON miembro de este Conse,jc). es proceden te 
exonerar de 1a revision de Jefa tura de Area y que 
habiendose cumplido con todos los requisitos re ::;ue ridos 
en e1 reglamento respectivo. se ordena 1a impresion del 
citado traba./o de tesis. 

Sin otro particular , 
listed. 

rI1Jc1 
C.C. archivo. 

aprovecho para sliscribil'me de 

Atentamente. 
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I mra:u::x: ICN 

£1 pr e sen te t r aba jo de te s is trata de enf oca r los puntos de rrayor 

releva ncia de las dos in s t i t uc io nes que , a mi parece r , son l os pi la re s 

f undarren t a les de 10 que e s el nuevo p roce so pena l en Guatenal a . 

Con la entrada e n vi gencia elide J ulio de 1994 de l Decreto 51 - 92 del 

Cong r e so de l a Rep(1bl i ca, COdigo Proce sa l Penal, se dio un carrOio to tal. e n 

e l proce so pe na l, at pasa r de un sistema inqu isit i vo, ca r ac te rizado porque 

el juez e ra quien r ec i b i a la denuncia, inves t i gaba y , a la vez, qu i en 

juzgaba . Todo eso ha quedado at r as con e l nuevo proceso pe na l . 

En Guatema la , se v i ve un cambio total, pe r o para b i en, ya que ahora el 

juez un icarrente e s e l encargado de dir igi r el p r oceso, ga ran ti zar los 

de rechos de las par t es y, en un determi nado momento, dictar un f a llo . La 

i nves ti gac ion pena l y e l eje rci c io de la accion publ ica co r responde al 

Ministe ri o PUbl i co. Es e ste qu i en debe aporta r a l juez los rredio s de prueba 

que lleven a l a a ve r igua c ion de la verdad y , en su caso , a !a sancion de los 

responsables penalmente. 

Pero e l Mini ster i o PUblico no ti ene unicament e que hace r de verdugo. 

Tarrb ien debe a po r tar pruebas, incluso a fa vor de! irrpu ta do, cuando las 

mi ~s este n en su poder , para l a bUsqueda de la ve rdad con e l obj e t o de que 

prevalezca la justicia en el fat!o . 

La reforma pr oce sal pena l e ncar ga al Mi n is t erio PUblico, como aux i l ia r 

de !a jus t ici a, !a pe squ i sa de l os hecho s de l ic ti vo s de ca racte r pUb l ico. 

Esta a c t i v idad debe r ealiza rl a baj o un e st ricto con t ro l jurisd i cciona l 
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j e ntro del rra.rco lega l, y can el fin pr iIm r di a l de buscar la verdad, 

promover la acc i 6n penal en defensa de la soc ieda d , y reali zar la ;u s ticia 

penal. 

El Mini s ter i o PUbl ico es un representante del Esta do, goza de au t onO<11 l a 

propia y e s un aux il iar de l a Justicia . Act Ua de o n c io a a peti ci6n de 

parte en procurac i6n de la t u tela del derecho , l a bu squeda de la verdad, la 

persecuc i6n y la sanci6n de las pe r sonas que i nfrlnja n la no ma penal. 

Con e l nuevo proceso penal, la ot ra ins ti tuci 6n que tocarro s en ei 

~resent e tra ba;o, 0 sea, la defensa en el proceso pe na l , su fr e tantl i e n un 

camb i o radi cal . Es una i nst i tuc i6n realrrente novedosa e n Guat erra i a , ya que 

i rrplerrenta el servl c io pUb I i co de defensa para benefic ia de la co lecti v~dad . 

Se bu sca garantizar el p r incipio de l a defensa e n ju icio , al p roveer 

uri abogado letrado que asista t ec nicarrente a l o s irrpu tado s de la comis i6n 

de un hecho delictivo , l o s cuales carecen de la capac idad econ6mi ca pa ra 

contratar l os servi c ios de un defensor. 

La nueva legislac i6n busca una rre jor investi gaci 6n de l o s de li t o s que 

atentan contra la sociedad en general y contra los particulares , y tantlien 

evitar t anta violaci6n de lo s derechos a las pe rsona s si nd icadas de ia 

comisi6n de un delito, que se daban en el anteri o r proceso penal , y t ra ta 

de que el pri ncipio consti tucional del derecho de defensa sea r espetado, aSl 

como sean respetados los Derechos Humanos de cada persona. 



LA ffiFENSA EN EL PRr.ESO PB-W.. 

A. ffiF INICICN 

CAPI1ULO I 
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Guil!errro cabanellas , en su Diccionario de Derecho Usua l , define la 

defensa. corro : "Hecho 0 derecho alegado en juicio civil 0 cri minal para 

oponerse a 13 part~ contrar ia 0 a la acusac i6n l!. " In t egra. un d",rf,cho de las 

partes 0 del reo ,. que pueden elegir con toda libe rtad la. asi stenc'a 

profesional 0 de !etrado que deseen , derecho del cual na.rlie puede ser 

pr ivado" . 

El proyecto educaci6n a distanc i a , en la Unidad N'Ddul ar VI, dice : 

"De fensa es toda aquella activi dad que se ejercita durante todo el proceso 

c on el fin de elimi nar lao duda que e l e je rcicio de l a. ac("on penal ha 

producido en re laci6n a una persona determinada". 

La Enci c!opedia Juridica CMEBA, en su tOm;) VI , dice: "La d'e f en sa en 

juicio es el derecho reconoci do constitucionalrrente de peticionar an te un 

6 r gano de just icia , r ecJamando una resoluci6n 0 una deci si6" justA en el 

1 i t ig io" . 

La defen sa es el derecho de oponerse a la acusaci6n penal, de exponer 

a rgurren t os , de cuestionar la pre ten si on procesal , de hacer efectivo s los 

derecho s consti t uc ionales, de as i st i rse de a bogado, de ser (lido y de a cceder 

a un fallo justo. 

B. IM:J.LCIGI HISlmICA 

El terra de la defensa se encuentra 1 igado a la evoluci6n de los si stenas 

procesales, en especial al rarrano, en el cual se pueden apreciar las 
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caract e r l sticas de la tecnica de su eje rc icio e n e l ambit o pri vado . 

La defe nsa en el ju ic i o en derecho proce sal pena l se encue ntra 

int irrB"rrente urida a ia hlsto r ia de los s i sterras acusa tori o e inquisit Lro y 

a la practica. de l a as i stenc ia a l incu lpado po r tma t el'ce ra per sona . En e l 

deiecho pr imi tivo, se hace ma.s notabl e e! progreso tecnico alcanzado por Ia 

defensa en juic i o en e l p roee so c ivil. 

La evoluc i6n hist6r i ca del derecho de defensa e n ju ici o puede rerron ta r se 

a l perlodo de l a autode fen sa p lena, cuando a traves de la venganza pr l vada 

se re sol vi a n 0 so l ucionaban lo s confl ictos sociale s por La f uerza . Es te t i po 

de venganza privada c onstituia el desideratum de d ichos confl i ctos e ntre 

particulares de una comunidad. 

En el dereeho contemporaneo se prohibe la a u todefensa, en v i l' tud del 

pr i nc i p io y c reaei6 n de la autor idad publ ica, ya que para resol vel' cua lquier 

tipo de confl i c t o que pudiel'e surgir entre los particulares ex i s t e n no rmas 

jur l d icas a las cuales t odas las personas deben somete rse . Pa ra la 

apl icac i 6n de d ichas normas juridicas esta el Esta do quien 10 hace a traves 

de los organos ju r i sdiccionales. 

Crea da la jus t ie ia pUbl iea a part i r de la Revoluei6n Franeesa y de la 

Deel arac ion de los De rechos del Hombre y del Ciudadano, se da la exis t enc ia 

de l a igua ldad ante l a ley y la garantia de seguri da d jurl d ica , tant o para 

el acusado 0 i ~utado, c orro para el acusador 0 agraviado . Al haber 

desaparecido l a ju s t ic ia por mano propia, 0 sea, la aut ode fe nsa y la 

justie ia de spot ica , se debe aeudir al organo e spec1fi co del de recho para 

d i r imi r los confl ie t os, para ser oido y para proponer las de fen sas 
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necesariasi no la defensa pr imitiva de antarlo, si n garantla de independencia 

en la dec isi 6n final del lit igio. 

C . LA DEFENSA P£NAL 

La palabra defensa l leva a pare jada , en cua lquier caso, la idea de un 

conflicto , que nace siempre de una agresi6n existente 0 me ramen te temi da 

(Jirrenez Asenjo , Defensa Procesal) . En un senti do prejurldico y natural , l a 

defensa v iene a vi nc ul a r se a un e lerrental mecan i Sffi) de act i v i da d necesar ia , 

l a reacc i6n frente a la agre s i6n, que tiene lugar con la vida en soci edad. 

Ese es el rrocren t o cuando el derecho ha de regular y dar la s reglas 

necesarias para l a c onv i vencia . Di cha agresi6n se funda, en e ste caso , en 

un p rete ndido derecho e statal de penar, que pr i nc ipia con la comisi6n de 

hechos presumiblemente delictivos. Su final i dad se c i fra en ev itar que al 

impu tado 0 si nd ica do se Ie de un tra tamient o injus to e inadecuado . 

Al haber deste r ra do el Es t ado l a a u totutel a de l os derecho s y el 

juzgamient o arb it rario , aparece hoy e l pode r pUbl ico, a faver de los 6 rganos 

jur idi cc iona l es. Est e se er i ge en titul a r de l derecho de penar, para la 

irrpos i c i6n de sanciones pena l es, a l e jercer el i us puniendi, :-redian te el 

establecimiento del p r oceso penal. 

Hab iendo quedado atras con e l Decre t a 52-73 la etapa de l proceso 

inquisi ti v~ en Guaterrala, el proceso pena l a ctual , que se ri ge por los 

principios de ia publ i cidad, la contrad i cc i6n, y la igua ldad , resul ta un 

i nstrumento id6neo para l a ju risd icci 6n. A e ste instrumento deben someterse 

t odo s , incl uyendo al Estado , con 10 cua l se Ie l imita la actividad punitiva. 
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EI proceso penal tiende a ser el instrl.llT'ento que salvaguarda las 

~aran t ias de los c i udadanos ante la imputac i6n penal que puede conll evar y 

lar como resul tado la pri vaci6n de libertad, y con e sto se el eva la defensa 

1 la ca tegoria de derecho minirro fundarrental, tal como 10 e stab lece la 

:Onvenc i6n Amer icana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose), que en su 

,rticuio 8 enurrera las garantias procesales s igui en t es : 

1. Toda persona tiene derecho a ser oida con las debidas garantias, y 

lentro de un plazo razonable, por un juez 0 tr i buna l compe tente, 

.ndepend iente e impa rcia l , establ ec ido con anteri o ridad por la iey , en la 

ius t a nc iaci6n de cua lquier acusac i6n penal formulada contra e l la , 0 para la 

:!et ermi naci6n de sus derecho s y obligaciones de o rden civil, laboral, f i sca l 

) de cualquie r otro caracter. 

2 . Toda pe r sona i nculpada de del i to tiene derecho a que se presuma su 

noce ncia mie ntras no se establezca legalrrente su culpabi I idad . DJrant e e l 

")r oceso toda persona tiene derecho, plena igualdad, a las siguien tes 

~arantlas minimas: 

a. Derecho del i ncul pado de ser asisti do gratui t arrente por el 

t raduc tor in t erprete, si no cOll"prende 0 no hab la el idiorra. del 

juzgado 0 tribunal. 

b. Comunicaci6n previa y detallada al inculpado de la acusac i6n 

formulada. 

c. Concesi6n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparaci6n de su defensa. 

d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente 0 de ser 
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asistido por un defensor de su elecci6n y de cornunicarse 

l ibre y privadamente con su defensor. 

e. Derecho irrenunciable de ser asi st ido por un defenso r 

proporcionado por e l Estado, remunerado 0 no , segun la 

legi slaci6n interna, si el i nculpado no se defendiere por 

sl mismo ni nomb rare defensor dentro del plazo estableci do 

por la ley. 

f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos 

presen tes en el tribunal y de obtener la c~~recencia, 

como t estigo s 0 peritos, de otras personas que puedan 

arro jar luz sobre los hechos. 

g . De recho a no ser obI igado a declarar contra s 1 mi smo ni 

a declararse culpab le . 

h. Derecho de recu rri r del fa ll o ante juez 0 tr i bul"'.A.l 

superior. 

3. Traducir delito COlID "criminal offense" 

4-. La confesi6n del inculpado solamente es va li da si es hecha sin 

coacci6n de ninguna natura leza. 

5. EI incu lpado absuelto por una sentencia firme no podra ser sometido 

a nuevo juicio por los mismos hechos. 

6. El proceso penal debe ser pUblico, salvo en 10 que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia. 

D. stR;IUIENTO DEL DERECH) r£ r£FENSA 
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El dereche:) de defensa debe surgi r desde el rrcof1T~ntc en que se ~ (cduce ta 

i!ll)utacion rredi ante 10. real izacion de cualqu ier acto. Cualqu ier acto inici al 

del procedim i en t o equivaLe a cuaLquier accion de investigaci6n contra eL 

sospechoso de la. corni sion de un del ito . Aunque este acto de persecuci6n 0 

de invest i gac ion no sea necesaria 0 estrictarrent e Judicia l , hace s~rg i r eL 

derecho de defensa. No se requie re , por tanto , que n inguna autor j dad 

jl.ldici3.L h ... ~a l a. fO!1T:'>-l! aci 6n de una declaraci6n c de ~r,r1. 'J rden Ct' contra del 

3.cusado 0 jrrpu:ado. En es t e sentido, la condici 6n de irrputado se concibe 

cexm una garant j3. del derecho de defensa. La cal i dad de l lTput3.do 0 aCl:.sado 

no se aclqui ':!re lrt2diante un acta juri sdiccional fonml, bas t a con l a 

rea.l izacl6n de cualqu ier acto iniciaL del procedimi ento penal dirig i do 

contra cualqu ier pe r sona. 

E . c.'\RM:TER IJJAL DE LA DEFFNSA 

La i nst ituc i6n de la de fensa presenta una especial dual idad, en virtud 

de que e! derecho de La defensa , 0 el ejerci c i o de La defensa , es ejercido 

en fo n ra s irrlJ I tanea t anto por e 1 mi sm:> acu sado corm por su abogado defensor. 

En La defensa se da., por tan to, la concurrencia de dos sujetos procesaLes: 

uno, e l acu ,ado que ejerce l a llarrada defensa privada 0 rrate r ial y, el o tro, 

el abogado defensor, quien es eL encargado de ejercer La defensa publica 0 

f orrraJ. IIrrbas tienen sus propios presupuestos: la defensa rrat e r i al 0 pr ivada 

re sponde a Los principios inspiradores del individualism:> liberal ; en 

contraposicion, la defensa pUblica 0 tecnica co r responde a princ i pios de 

derecho publico en los que se da la necesidad y de ~echQ de que el i~utado 
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o acu sado sea defendido por un pro fesionai del derecho , conocedor de las 

nonras juridicas basicas para el efecti vo e jercicio de l a defensa. 

Exi ste una tendenc ia que dice que l a defensa pub l iea 0 fo rrra. 1 debe 

absorber 0 r educi r sustancia lrrente el e jerci c io de la defensa pr Ivada 0 

nateria l que eje rce el acusado . Los que se oponen a e sta t endenc ia d icen que 

no e s conve niente la reducci6n que aqui se sei'ia.la, ya que el acusado no debe 

igno rar las pecul iaridades del proceso. Por el cent ra.ri o, debe esta r b;en 

infornado , t a nto de ).os procedimi entos como del e jerci c io de su s derechos 

que Ie otorga el derecho de defen sa y , en consecuencia, se debe log rar lin 

equ iIi br io de compa t i b i 1 i dad e n t re la de fensa t ecn i ca y la defensa rra ter i al . 

La defensa ve nd rla a se r una parte unica, r ep , esentada por dos 6rganos, 

10 cual vendria a suponer que el abogado ac t Ua en el proceso c orm 

colaborador U orien tador del acusado. Si se ve desde esta concepcion se 

entenderia que la defensa se ejerce en fonra unitaria. El de f ensor frente 

al juez rra.ntiene una clara autonomla, pero esa autonomia de que goza fren te 

al organa jurisdiccional se ve l imitada frent e al defendi do . Es limitada 

frente al acusado ya que, por ser este e l titular de los derechos que se 

defienden y ser la defensa tecnica una de las ga rantias y rranifestaciones 

genuinas del derecho de defensa, debe prevalece r la voluntad de l acusado, 

ya que a el es a quien lesiona el fallo al termino del juicio . En 

consecuencia, el acusado tiene y goza de la facultad de que, en cualquier 

momenta que 10 desee, puede substituir a su defensor cuando estime que sus 

servicio no Ie son utiles 0 no se encuentra confor~e con el ejerc icio en el 

ju icio por parte de su defensor. 
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F. GARANTIA aNITllU:ICNAL OOL Df.RECK) [£ OOFENSA 

£1 derecho de defensa cons i ste en que nadi e podr a ser condenado ni 

privado de sus aerechos , s i n antes haber side ci tado, oido y vencido en un 

proceso judi ci al. Esta consagrado en nuestra Const i tuc i6n Pol i t i ca y 

desarroll ado debidamen te en el decreto 51-92 del Congreso de la RepUbl ica. 

(COdigo Procesal Penal). 

Actualmente las constituciones democraticas consagran la garant! a de la 

defensa en juicio, al gunas en forma implicita y ot ras en forma expresa. En 

nues tra Constituci 6n Politi ca de la RepUblica de Guatemala, se consagra en 

varios de sus articuios la garant ia constitucional del derecho de la defe nsa 

del ilTl)utado, acusado 0 procesado en el juicio . En 10 refe rente a 10 que nos 

a tane en e l presente trabajo, podemo s mencionar el articulo 12 de nuestra 

carta Magna , que enmarca claramente el derecho constitucional de de fe nsa, 

en da nde se es tablece que: "La defensa de la persona y sus derechos son 

invio lables. Nadie podra ser condenado, ni pri vado de su s derechos, sin 

haber s ido citado, oido y vencido en proceso legal ante juez 0 tribunal 

cQ!l'l>etente Y preestab lecido. Ni nguna persona puede ser juzgada por 

Tribuna les Especi a les 0 secretos, ni por proced imientos que no esten 

preestablecidos legalrrente". Asimi smo, en el mi srro cuerpo legal ci tado se 

es tablece que n i nguna persona podra ser detenida 0 presa , sino por causa de 

del i to 0 fal ta y en vi rtud de orden I ibrada con apego a la ley y por 

autoridad competente. Todo detenido debe ser inmediatamente notificado, en 

fonna tanto verbal como escr i ta, de la causa que rrotiv6 su detenci6n y del 

juez que orden6 la detenci6n. Ademas, se debe in fonnar inmediatamente al 
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detenido de sus derechos , especiatrrente el de proveerse de abogado defensor , 

el que podra estar pre sente en todas l a s actuacione s jud ic ial es y 

poticiates . Et det en ido no podra ser obligado a declarar contra sl mismo, 

y s6 10 debera hacerl o frente a autoridad judicial compe tente, ya que la 

autori dad jud icial e s la unica autorizada para in terroga r a los detenidos 

o presos . Esta diligencia, 0 sea la declaraci6n indagatoria 0 prirrera 

declarac i6n, debera prestarse dentro de las vein t icuatro horas si gu ientes 

a la detenci6n . En dicho acto debe hacerse le saber al imputado el derecho 

que Ie atane de abstene r se a declarar, a SI como que ninguna persona puede 

ser obligada a declarar contra si mi~, contra su c6nyuge 0 persona unida 

de hecho legalmente, ni contra sus pa riente s de~tro de los g rados de ley . 

En el breve anal i s is hecho anteriorrrente con relaci 6n a los articulos 

cons t itucionales que tienen intima relaci6n con 10 referente al de recho 

const itucional de la defensa, se denota la import ancia que nuestra carta 

Magna Ie da a la de fensa del imputado dent ro del juicio penal, ya que dicho 

derecho es t ambien un derecho humane inherente a la pe rsona. 

G. EL ~ A LA OOFENSA 

El derecho a la de fensa es algo que hoy nadie di scute . Es un derecho que 

se Ie reconoce al inculpado en el proceso penal, que ha adquirido caracter 

consti tucional en la mayoria de ordenamientos juridicos y normas de caracter 

internacional. Por ello. se hace imperativo traer a colaci6n una frase de 

G6rrez de la Serna, quien dice que: "ningun derecho es mas natural, ninguno 

es mas sagrado que la defensa". 
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EL dsrecho a la defen sa se si tua y concreta e n l a v?rdadera p0sibili dad 

de desarroliar en e 1 jui c i o toda La activida d para c0nt ribuir e f icazrrente 

a al iminar la duda que el E! jercicio de la accion penal !lace r r:: cae r sobre una 

determi nada per sona, denominada i nculpado 0 sir.dicado y , aun fJ"8.S 

especiiicarrente, corro el derecho del i rrputado a la t ut ela de su lilY.!rtad , 

cuando prete nde e v i tar la lesi 6n de su prop i a 1 ibe rtacL 

Ei dere cho de defensa, par sl misrro, no ex i ge la presencia d~ u.n defF!nso r 

l e trado; de un defenso r i ec n ico que haga valer lcs i nt .reses y derechos del 

inv utado. ?ero , en ei juic io, el derecho de hacer se val er ~e un tiefe nsor 

desde las priireras d i 1 i gencias esta. garantizado al irrpu t a do, '/ vi ene a ser 

su propia decis io n el nOfl'"brar 0 no un defensor . Si no 10 hace , el Estado Ie 

nOITt>rara. uno de of icio. El derecho de defensa se i nstrurnental i za 0 articu la 

en Und serie de derechos que las normas jur ldicas ordinarias reconocen al 

impu tado y que se proc I arran en la Const i tuci6n y en tratados 

in t ernacionales, COlT/:) derechos fundarrentales de las personas, que gozan, por 

tan to , de tutela pr ivilegiada 0 especial. 

H. !mI~IU~ DE lA L£FENSA EN JUICIO 

Ei pr inclpio de defensa en .i uicio se apl ica en tocta la clase de procesos , 

pero toma caracter!sticas especia les en el proce so penal. La caracterlstica 

fundarrental de la defensa en e l proceso penal es que se haga efectiva, aun 

contra la voluntad del propio imputado 0 acusado del de l i to. Es por esa 

raz6n que entran a ejercer su funci6n los defensores pUblicos , cuando el 

imputado no des igna un defensor de su confianza 0 particular , ya sea por 
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carecer de lo s recursos para des ig nar 10 0 por negarse a hacp. r 10. 

Por regia general , cuando se rrenciona el pr incipio de defensa en el 

proceso pena l, se p iensa en el imputado del del i to y su defensor, 10 que se 

da po r la mayor trascendenci a que t ienen est o s sujetos en el proceso. Hay 

que aclarar que este principi o de la defensa debe ser interpretado tambien 

con referencia a las partes acusadoras, ya sea pUblica a t raves de l fisca l 

o pr i vada a traves de l quere llante , as! como a quienes se introduce n en el 

proce so penal con relaci6n a l a s cuestiones civit es , 0 sea , el acto r civil 

y el c ivi lrrente responsab le. Se puede rrenc ionar tarrblen a lo s si rr{.)les 

interesados , como podr ia se r la persona que solicita la devol uc i6n de un 

b ien u ob jeto sust ra l do ° secuestrado , qu iene s pueden a sesorar se por a bogado 

para plantear sus pretensiones. 

I. EL DEREQD A f.A DEFENSA TECN I CA 

EI derecho a la defensa tecnica presupone la asis tencia de letrado , 

as i stencia que se Ie ga rant i za al ifTl'l.lt ado a partir de l rmrrento de las 

ins ti tuciones policial e s y siguiendo por las d i I i genc ias judici al e s . Impl ica 

el derecho de nombrar un abogado de su conf ianza para que Ie asi sta en el 

proceso penal y 10 def i enda , 0 bien para que se Ie nombre un defensor 

pUblico pagado por el Es tado. 

EI fundarrento const i tucional que garant i za a l de t en ido un defensor 

letrado , 0 un abogado para que se encuentre pre sente en todas las 

dil igencias que t engan que ver con e l proceso que se Ie si ga, 10 goza el 

imputado desde el momento mismo de su de te nc i6n, desde el momenta en que se 
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Ie !lace una irrputacion de la comision de un hecho del ictivo. Es a traves del 

derecho a la defensa tecn ica que se garantiza verdaderamente el derecho 

cons ti tucional y hurmno de la defensa. Es te derecho sirve COITO 

contraposicion a la acusacion que plantea el Mini sterio pUbl ico en un 

det e rn1inado proceso, ya que dicho Ministerio fo rmula su acu~ l 6r. a traves 

de un fiscal, que es un profesional del derecho, yel detenido tambien debe 

gozar de una defensa e jercida por un profesional de l derecho, un abogado que 

ejerza todos sus derechos dent ro del proceso de la meior rranera posible, ya 

sea nombrandol o y proponiendolo el mismo, 0 proporcionandoselo el prop io 

Estado . 

El a r t icu lo &1 del C6digo Procesal Penal, en su parte conducente dice : 

"Ante~ de cOlTenzar las preguntas se corrun icara detalladarrente 

al sindicado .... En las declaraciones que preste durante el 

procedimiento preparatorio sera instruido ace rca de que puede 

ex igl r la presente de su defensor y consul tar con ella actitud 

a asumir, a ntes de conenzar la declaracion sobre el hecho". 

Asimismo e l articulo 92 del mismo cuerpo lega l citado, al hab lar de la 

Defensa Tecnica dice : 

"EI sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su 

confianza. Si no 10 hicie re, el tribunal 10 designara de oficio. 

a mas t arda r antes de que se produzca su primera declaracion 

sobre el hecho, segun la reglamentaci on para la defensa 

ofici al ... ". 

Con 10 anterior se denota la ifllX)rtancia que e l nuevo proceso penal en 
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Guatema la Ie da a la defensa den t ro de l proceso, al auto r izar unicamente a 

los abogados co leg iados el ej e rcicio de la defe nsa, dejando a un lade la 

prac t iea de a n tano e n que es ta pod ia estar a cargo de defensores de o f lc io , 

e s tud iantes de las uni versidade s del pais de 1a car rera de Derecho, fa l t os 

de e xperi e nc ia , con 10 que se vi o laba cl a ramen t e e l derecho humane de la 

defensa t ec n ica en ju ic i o . 

J . mESt.N: ICN 00 ItcCEl'CIA 

La pre sunc l on de inocenc ia e s una garantl a jud ici a l y constitucional de 

la que goza toda pe rsona que es s indicada de la comi si on de un hecho 

t ipi f i cado por la norma penal cerro del i to 0 fa\ta. Esta ha adql.llri do a n ivel 

rrundial un reconocimien t o , no sol o en las convenciones intennclona les sob re 

derechos hurrano s , s i no en la rrayo r ia de paises donde se ha :::onver tido en un 

derecho fundamenta l reconocldo const i t ucionalmente . 

La pre sunc i6n de i nocenci a e s uno de los pi lares fu ndament ales de l 

de recho de defensa del s i ndicado, ya que , COITO 10 esta.bl ece nl1E:' s t ra 

Cons t i t uc i on Po l itica de la RepUb l ica, " t oda persona e s i nocente , mi e ntras 

no se Ie haya decl arado responsable judi c ial men te , e n sen t enc ia debidaxren te 

ejecu t or iada" . En v irtud de 10 ant eri o r , la defen sa de l deten ido g i ra con 

base en es t e punto, ya que debe probarse antes la culpab i lidad de la persona 

para poder ser condenada . Sin embargo este pr i ncipi o de inocenc ia se vi o la 

rruchas vece s po rque en los tribunales de just ici a se d ic t a a u t o de prision 

prevent i va en contra de casi todas las pe r sonas det en i das , 10 que es 

contradictor io con nue st ra pract ica procesal pena. l , a vece s s i n tene r una 
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~se en que di c tarl o 0 sin t e ne r los suficientes i ndi cl os para hacer lo. Es 

a s i que se v i o l a es t e p ri nci p io fundarren t al, ya que se trata a una persona 

desde el iniei o de l proceso corro culpable, y no corro inoce nte. 

AsimislTO , en nuestro sisterra. penitenciarlo en a lgunos casos puede darse 

Jna v iolaci6n a la presunci6n de inocencia, pues en los m i ~s cen t r~ s de 

detenc i6n se e nc uentran r eclu idas personas que ya han s i do conde /iada s en 

sentenc ia ejecu t oriada , corro otra s que se encuen t ran aun suj e t a s a ia 

i nvest i gac i6n den t ro de l proceso penal. Esto sucede debi do a la g ran 

can t idad de pe r sonas que se encuen tran de t enidas y los esca so s cent re s de 

detenc ion especificos para la reclucion de sindicados, su jetos a 

investigacion, pendientes de un fallo. 

La presunc i6n de inocencia, aun con las incongruenc ias que pueda 

presentar jurldicarren te en la pract ica, es una necesidad del Hurrani ~ 

Jur idico y una 1 imi tacion a la arbi trariedad Estatal . Tiene gran importanc ia 

com::> derecho cons ti tucional fundarrental que impone c laros I Imi t es a la 

acc i6n repres iva del Estado y que condiciona toda 1a e st ructu ra de l proceso 

penal. 

K. l'OoIERAMI ENTO I:E. OOFENSCR 

En nues t ro ordenamiento procesal penal, el norrbramiento de defensor 

puede hacer se de dos fonnas: una, que el propio imputado haga el 

nombramiento que recae sobre el profesional del derecho que el designe y que 

sea de su confianza y , la otra, cuando el irrputado carece de rredios 

econ6micos para asis tirse de un abogado defensor, por 10 que el Estado , 
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antes de \a pr irrera declaraci6n del sindicado 3.nt e el Orga no J ut'i sdiccional, 

debe de nambrarle un defensor pUblico. 

En el primer caso , el impu tado indica el aboga do que de sea Ie asis ta en 

la diligencia . En el c urso del proceso . e l t ri buna l ll arra. 0 i nvita al 

defensor para que partlcipe en el jui e io , y este debe rro.nifestar su 

aceptaci on al cargo que se Ie haee r ecaer en SIl persopa. En el segundo caso, 

el propio Estado es quien designa un defensor pUbl ieo , ya sea ncITbra:1do un 

miembro del Servic i o PUblico de Defepsa , cuando el mismo exi sta e n el lugar 

de que se trate , 0 b ien norrtlrando un aboga do de lo s coleg iadcs ac ti v() s, que 

se hayan inser i t o en las li stas que para el efecto establece el C6d igo 

Procesal Pena l 0 , en 61 tirro caso, nambrando a eualqu ie r p ro fesi onal del 

dereeho que tenga la obligaci6n de asistir al imputado . 

L . INTERVEN:ICN DEL DEFENSCR EN lAS DISTINTAS ETAPAS DEL FR:X:ESO PENAL 

La intervenci6n del defensor en el proceso penal puede iniciar, c omo se 

di io , desde la misrra detenci6n del sindiea do, ya que el defensor puede 

partieipar en todas las d i li geneias policiales, a modo de garan tizar los 

derechos fundame ntale s de su defe ndi do . En la declarac i 6n indagatoria es 

obligatoria la presenCia de un defensor pUblico nambrado por el Es t ado, 0 

bien de un defensor de confianza nambrado por el sindicado, tal y como 10 

establece el art1culo 92 del C6digo Procesal Penal que en su parte 

condueente dice : "EI sindicado tiene derecho a el eg ir un abogado defensor. 

de su e onfi anza, el tribunal 10 designara de of ie io, a mas tardar antes de 

que se produzca su prirrera declaraci6n sob re el hecho" . 
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En la declaracion indagatoria el defensor puede asesorar a su defendido 

con el objeto de encauzar de una meior manera la defensa y, si 10 considera 

conveniente, incluso puede hacer preguntas dentro de la di 1 igencia. El 

defensor es el encargado de solicitar la posible apl icaci6n de una medida 

sustitutiva para obtener la libertad provisional de su defendido, de 

sol ici tar la apl icaci6n de cr iter io de oportunidad u otras rredidas 

desjudicializadoras durante la etapa preparatoria, de proponer medios de 

prueba que tiendan a la investigacion del hecho, de enterarse de todos lo s 

medios que se recaben durante de la invest igaci6n, y de asi st ira la 

pract ica de los medios de prueba efectuada por e l Ministerio pUb li co. Una 

vez finalizado el procedimiento preparatorio 0 de instruccion, se formula 

la acusacion. En este momenta el imputado 0 su defensor tienen la facultad 

de: a ) senalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusaci6n, 

requiriendo su correcci6n, b) Plantear las excepci one s u obstaculos a la 

persecuci6n penal y civil, c) Formular ob;eciones contra el requerimiento 

del Ministerio pUblico, instando inclusive el sobreseimiento, la clausura 

o el archive y d) Requerir que el juez practique los medics de investigac i6n 

omitidos, manifiestarrente pertinentes y propuestos, que sean decisivos para 

rechazar el requerimiento de apertura del juicio 0 conduzcan directamente 

al sobreseimiento. Dentro de esta mi~ etapa, el acusado 0 su defensor 

puedan oponer se a la cons t i tuc ion de! i ni t i va de I quere llante y de las par tes 

civiles e interponer las excepciones correspondientes. 

En la preparaci6n del debate, el tribunal debe dar audiencia por seis 

dlas a las partes, termino dentro del cual el defen sor tiene la facultad 
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para i nterponer las recusaciones y excepc iones fundadas sobre nuevos hechos . 

Posteriormente, la defensa puede ofrecer, en un tennino de ocho dias, lista 

de testigos, peritos y expertos que han de participar en 10 que es en SI el 

debate . En el debate es obl i gatoria la presencia del abogado defensor. Si 

el misrro no c~rece, se tiene por abandonada la defensa y el tribunal 

procede de f ome inrrediata al reerrplazo del mi SlTO . Una vez declarado abierto 

el debate y hechas las aclaraciones al imputado sobre el hecho por el cual 

se Ie procesa, se procede a recibir La declaracion del imputado , y el 

defensor tiene la facult ad de interrogarl o, i nmediatamente despues de que 

10 haya hecho e L Ministerio PUblico a traves de su fi scal y de el 

querellante. Ya en la recepcion de los med ios de prueba, el defensor tarrbien 

t iene la facultad de inter rogar a los test igo s , peritos 0 experto s que se 

presente n dentro del debate, y el debate se dec lara concluido con lo s 

alegatos finales, en donde eL defensor expondra 10 que considere convenien te 

para el mejor ejerc icio de la de fensa del si nd icado. Una vez conclu ido el 

debate y pronunciada la sentencia POl" el tribunal , el defensor t i e ne La 

facul tad de interpone r el Recurso de Apelac ion Especial , con el cua l se 

bl1 sca un nuevo estudio del proceso, y del cua l conocen las Salas de lao Corte 

de Apelaciones . Una vez re suelto este recu rso, cabe aun interponer el 

Recurso Extraordinario de casacion, del cual conoce el organa maximo como 

10 es la Corte Suprema de Justicia. 

M. CESJlCICN OOL DE~, SUST I '1U:ICN, CEL IGATCR I EDAD 

1. Cese del defensor particular. EI defensor particular deja su cargo 
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po r ta voluntad de quienes han integrado su nOfTt)rarni ento, que pL.2de", ~e;:, el 

irrpu t ado, e i tri buna l que 10 designo 0 el propio defen sor. 

Hi irrputado t iene 1<3. arr~:d ia facul tad de cesar a su defens0r par t icular, 

si n te~le r que da.r una raz6n 0 rrot i vo de su ac ti tud . Puede hace rlo narbrando 

o t ro de tensor par t i cu [ar , 0 bien so I i c i tando e I nanbrami en to de ;Jr. de tenso'; 

pUbt i,-:;o , tal y COO() 10 estab l ece el articulo '39 del C.~digo PnK:e sa~ ?enal 

que di ce: "Ei ilT'pl.1tado puede designar poste riormente 

reenpiazanJG al anterior que ya inte rv iene en el j)rocedlmientv . . . ~:: ITIism:> 

derecho ex i ste ;:>a.ra reemplazar 03.1 defensor norrbrado de of ic io ?Of U.,C 

propuesto por el ilrputado" . 

Ei t r ibunal tiene la facultad de separar al defenso r que abandona J.a 

defensa, 0 no cumpte con sus funciones cuando ami te produci r su de fe nsa 

tecnica, no solo por su obligaci6n de asistencia juridica al imputado, sino 

porque se trata de un acto esencial sin el cual el proceso no puede 

progresar, de tal iIDdo que el tr i bunal aun de o f i cio debe decid i r 10 

necesari o para que e ste acto sea cl.ll"fl)lido a cabal idad. En nuestra 

legis lacion se establ ece claramente que, si el defensor no as iste 03. 1 debate, 

es te sera irnedia ta.rnent e separado del cargo y se procedera a l norrb ra.llien t o 

de otro. 

2. Cese de l defensor pUblico. El defensor pUblico cesa en su func i 6n en 

ei proceso cuando el irrputado el ige uno particular, una vez que este ha 

aceptado su norroramiento. EI tribunal esta facu ltado para separar al 

defensor publico c uando no cumple con las func iones fundamentales en el 

ejerci cio de la defensa tecnica de que goza e l irrputado. 
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3 , Sustituc i. 6n. EI ce se de un defensor , ya sea part icular 0 pUbl i co, 

i l11"l ica neceSari~l.ITente su sustituci6n por otro, p3.ra que el i ;rputado no se 

quede sin abogace defensor der.tro del proceso, 10 que ser ia una violaci 6n 

a su derecho de de fensa . EI i l11"utado puede sust i t ui r a un defensor 

particul a r por otro parti cu lar , 0 b ien soli c itar su sllstitucion por un 

defensor pUblico, asi corro el tribunal puede e n det e rminado IT'Orrento 

sust i t u i ra ul" jefensc r por otro , y-a sea part icu lar 0 pUbl ico, cuando e s te 

no cl..!IT'ple dp. :ranera eficien t e con 5U deber . Los defensores en a!gunas 

legislacione s modernas ( ta l es el caso de la Legislaci6n Procesal Pe nal 

guatemalteca ), tienen la f acultad de nombrar un defensor sustitu t o para el 

caso en que ellos, por cua lquier rrotivo , tengan e n un determinado momenta 

algun il11"edimento para ejercer la defensa . 

4 . Ob li gato r iedad. Ya se ha visto que la intervenci6n de un defensor, 

desde el momenta de la primera declaraci6n del imputado ante el tribunal 

competente, es obligato r ia . Como se establ ece en nuestro C6digo Procesal 

Penal, el imputado en su pr imera declaraci6n puede nombrar a un defensor de 

su confianza y , en caso de no tener lo s recursos sufic ien te s para hace rlo 

o sol i ci tarlo al tr ibunal, el Est a do debe nombrarle un de f ensor pUb I ico . As! 

debe ser durante tedo el transcurso del jui c io , e n el cual debe gozar de La 

asistencia de un defensor para garantizar el derecho const i t uci onal de la 

defensa. 

N. LA. J\lJI'(r£FENSA 

Se da auto defensa cuando el imputado es autorizado por la ley a 
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defenderse per sona I rrente , pre sclndiendo de un abogado defen sor. Esta se 

encuen t ra subordinada, por regia general, a que no perturbe la no rna I 

sustanc iac i6n del proceso, y no se per judique la e ficacia de ia defensa. Los 

tecnicismos procesales y la interpretac ion de la s leyes tornan dificil el 

ejercicio de la autodefensa, por 10 que la misrra. no e s IT"oly f recuent e en 1a 

pract ica. Ot ro caso en que es sumamente difici l este tipo de defensa e s 

cuando el itl1)utado se encuentra en la carcel y Ie es sumamente dificil 

e jercerla , ya que no tiene acceso a la invest i gacion que pudiere t ener 

alguien que se e ncuent ra en libertad. 

it. EL OOFENSCR I.EL IUFUTAID, CARN:TERES Y Nl\1t.RALEZA 00 SU WSICN 

1. Caracteres de su mision . Al tratar el terra. del abogado en el proce so , 

se destaca la tradicional figura del defensor del itl1)utado, cuyas funciones 

pr incipales g iran alrededor de la asistencia ju rldica y representacion. En 

el proceso penal moderno, si se quie re asegurar la defensa en e l juicio, es 

necesaria la intervencion de un abogado defen sor, de 10 cual deriva el 

caracter primordial de tal mis ion, que es de interes pUblico, aun 

iavoreciendo los intereses del itl1)utado. 

Es de in t eres pUblico la presencia de un tecn ico, como 10 es el abogado 

defensor, conocedor de las leyes y del derecho, para auxi li ar al imputado 

en su defensa y que el goce verdaderarrente de un derecho hurrano fundarrental. 

El defensor es, por consiguiente, un auxilia r de la administrac ion de 

justicia, que complerrenta al itl1)utado. Tiene como diferencia con el Juez y 

con el Fiscal el que su mision no Ie requiere ser imparcial; el defensor va 
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obrar tendiendo a favorecer a su defendido, ya sea propugnando su inocencia 

0, al menos , una responsabi 1 idad atenuada. 

2. Naturaleza de su mision. El defensor ha de ser abogado , colegiado 

act i vo, tecnico y conocedor del derecho , que pone sus conocimientos 

jurldicos al servicio de su defendido. Al hablar de la naturaleza juridica 

del defensor , se puede equiparar a otros sistemas juridicos. Una de las 

tesis mas aceptadas es la que dice que: 

"el defensor t iene persona l idad propia, no es un s irrple 

representante, ni un simple consejero del procesado, sino que 

obra por cuenta propia y sierrpre en interes de su defensa, como 

resul tado del reconocimiento de su gest ion, en vi rt ud de la 

garantia constitucional de la defensa en jui c io" (carl os J. 

Rubianes, Tomo II. Derecho Procesal Penal) , y agregemos que su 

mision es coadyuvar con la justici a" . 

o. EL I:i:RECH) 00 OOFelSA EN LA INVESTlc.acI<::N R1ICIAL 

Toda persona sindicada de Ia comision de un hecho de licti vo , que sea 

detenida, requiere del respeto a sus derechos fundamentales, entre los que 

podemos destacar los siguientes: a) Debe hacersele saber el motivo de su 

detencion, asi como sus derechos. b) No puede ser obI igada a declarar contra 

si mi~, contra su conyuge 0 persona unida de hecho Iegalmente, ni contra 

sus parientes dentro de los grados de ley. c) Debe garantizarsele el derecho 

que Ie asi ste de proveerse de un abogado, tanto en las di I igencias 

policiales como judiciales. 
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Es t as garan las esencial e s de que goza toda pe rsona que sea de tenlda, as! 

C OIro ot :-as iTil.s, de igual irrportanc ia, se encuent ran r ecog i das en 

convenciones y tra i a dos i nternacionales sobre derecho s hurnanos, asi C OITX) en 

nuestro. Const i tuci6n de la RepUb l ica. 

La asi s t encia de un abogado durante las di 1 ige nc ias ~ i iciai e s es de t al 

i rr~o r t anc ia en el pr oceso penal , que en algunas (;ons t i t uc i one s de :rec i e nte 

p r oilLl gaci6n se e:itab iece , ciararrente, COOl) una garantia de l deb i d0 proceso. 

La in ervenci 6n de l a bogado defensor durante el periodo de 10. i'lvestigaci6n 

polic ·a l es de i ndi scu tib le va lor, ya que al mi ~mJ le pe rmi te ejercer un 

cont rol efect ivo sobre las autoridades de persecucion penal , ob teniendo con 

ello, desde el l nicio miSmJ del proceso penal, un equilibrio entre las 

garant ias del acusado y el poder represivo del Estado , y ev itando que los 

de r echos fundamen t ales de su defendido sea violados arbitrar iamente . 

P. LA DECLA.RJIC 1m OOL NJ.JSNX), su I:i:ROCH) AI. S 1 LEK:I O 

A part ir del siglo XX se ha venido reconoc iendo el derecho que tiene el 

acusado a guardar s i lendo. La obI igaci6n de deci r la verdad !rente a una 

acusaci6n penal v iene a ser algo incompatible con una soc iedad de hombres 

libres. La colaborac i6n del acusado en 10. comprobaci6n y descubrimiento de 

los hechos delictivos que se Ie atribuyen puede ser admitida unicarrente 

cuando el propio irrputado 10 acepta voluntar iamente y sin coacciones ° 
ambiente de intimidaciones. Si 0.1 irrputado se Ie obliga a decir 10. verdad, 

pierde su calidad de su;eto procesal dentro de l proceso y pasa a ser un 

simple objeto del proceso, en cuyo caso se estar ia violando el pr i ncipio 
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fundarrenta l de inocencia. El Esta.do, s i bien e s ci erto t iende y busca una 

justicia penal que sea eficaz a toda s luces, no puede llegar a obtenerla a 

costa de la dignidad y libertad del acusado someti do a un proceso penal. 

Este pr ivilegio de que goza e l imputado de no estar ob ligado a decir la 

verdad Ie permite no dec larar 0, incluso, recur rir a la rrentira en 

determinado momento que Ie favorezca. Algunos autores italianos no admiten 

ni conciben La existencia de un derecho de l aClsado a rrentir , pero si se 

busca garant iza r los derecho s del impu tado en el proceso, debe reconoce r se 

que el derecho de defensa no abarca sol o el derecho de callar, sino tambi en 

el derecho de mentir, puesto que e l acusado no tiene la obligaci6n en e l 

proceso penal de a justarse a la verdad . Esto se denota claramente en el 

hecho de que el impu tado no esta obl igado a pre sent a r pruebas dent ro de l 

proceso, que Ie pudieran ser per judic iales en determinado momento . La carga 

de la prueba cor responde al organa acusador . En nue stro sistema Procesal 

Penal, el sindicado no esta obligado a decl a rar contra sl mismo, contra su 

conyuge, 0 contra sus parientes dentro de los grados de ley, tal y como 10 

establece nuestra Consti tucion Pol it ica de La Republ ica en su arti cul o 16 . 

Asimismo, cuando al imputado se Ie recibe su pr irrera dec laracion y cualquier 

otra que pud ie ra presta r en e l transcurso del proceso , se Ie a.rronesta, 

simplemente, de conformidad con la ley a que diga la verdad en la 

diligencia. No se Ie puede obligar a decir La verdad, ni siquiera en la 

prirrera declaraci6n al ser preguntado por sus datos de identidad personal, 

ya que puede abs tene rse de proporcionar Los 0 dar los fal sarrente , tal corm 10 

establece el articulo 72 del C6digo Procesa l Penal . Al ser amonestado el 
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sind icado, segun el articulo 81 del C~digo Procesal Penal en su segundo 

parra fo, "puede abstenerse de declarar" y, por 10 tanto, no es ta obI i gado 

a decir la verdad, por 10 que se ve exclu ido de incurrir e n determinado 

TroIl'ento e n el del i t o de perjurio. 

El derecho que tiene el imputado a no declarar, ya no decir l a ver dad 

0 , incluso, a rrent i r en determinado mxrento, tiene sus l imi t es . Incluso : 

"en la legislaci6n italiana se establece que el acusado no puede 

declara r falsamente sobre algunos aspec tos, entre otros: a) no 

puede rrentir sobre sus condiciones per sonal es , b) no puede 

acusar f a J sarrente a un tercero, c ) tar£l)Oco puede autoacusarse 

fa l saIrente. El incump l imien to de cualquiera de las prohibiciones 

rrencionadas consti tuye un hecho del ictivo . En cualquier otro 

caso, las falsedades en que pueda incurrir el procesado son 

irrpunes". 

(Proyecto educaci6n a d istancia . Unidad modular VI. La defensa penal y la 

lndependencia JUdi c ial en el estado de derecho) . 

Los 1 imi t es que establece la legi s1aci6n i ta l iana son aceptables , ya que 

el imputado, 5i bien es c ierto tiene derecho al silencio 0 a ment i r, deberia 

refer i rse unicarrente a los hechos que se Ie imputan, sin rebasar l os llmi tes 

de sus derechos, ni llegar a lesionar otros intereses distintos a aquellos 

sobre los que versa la acusaci6n que se Ie formula. En el caso de Guatemala 

no existe ninguna limitaci6n 0 sancion a la alteraci6n de datos de 

identidad. Lo expuesto se denota en nuestra legislaci6n en el articulo 16 

de la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, que literalmente 



dice: 

"Declaracion contra si y parientes . En proceso penal, 

ninguna persona puede ser obligada a decla rar con t ra 

si misma, contra su conyuge ° persona unida de hecho 

legalmente, ni contra sus parientes dentro de los 

grados de ley". 
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En virtud del articulo constitucional antes ci t ado, e l detenido tie~e 

el derecho de abstenerse a deciarar , y en ningun momen ta se Ie obl iga a 

declarar contra sus parientes, ni a decir la verdad, ya que a l irrputado al 

momenta de declarar unicamente se Ie amonesta, no como en el caso de otras 

personas que deben declarar en el proceso penal, como un of en dido 0 un 

testigo, a quienes se les protesta. 



A. LA. rEFENSA DE LOS ~ H...NAK)S. NlfE La) TRIILNALES IE JlJSTICIA 

Los tr ibunale s de justi ci a, por 10 general , son el prirrer recur so de los 

ciudadanos cont ra la viol aci6n de sus derechos fundarrentales . Esto se 

refl e ja en el '-equ i sito previ o de ago ta r los recur sos internos que se 

apl ica n en todos los mecani~s internaciona l es en el exarren de denuncias 

individuales, con excepci6n de los de caracter humanitario . Uni carrente la 

Co r te In terarrer lcana de De rechos HumallOs ti ene cocrpe tenc ia para emi t i r 

sentenc ias, cuya parte decl aratoria puede ejecutar se ante los triburales 

nacionales. Hasta la fecha s610 son nueve los palses que han aceptado y 

reconoci do la cOl'1"p€tencia de la Corte Inte rarre ricana para el exarren de ca so s 

concretos de violaciones de la convenc i6n (entre los cuales se encuentra 

Guatemala). En virtud de 10 anterior, es de notarse que todo individuo debe 

antes agotar los recursos e instancias del derecho interno para la 

protecci6n de sus derechos. 

B. LA TECRIA r.t..II\L I STA Y M:NI STA RESPB:1O AL VALCR DEL r:iiREOD 

I N'fERNt4IC ICNA.L EN EL IEU::ClD INfERK> 

EI tema sobre el valor del derecho internacional en el derecho interno, 

coni leva a un breve anal isis sobre las posturas de la teoria dualista y la 

teoria monista. Los defensores de la teo ria dua l i sta di cen que: 

"Consideran el De recho Internacional y el Derecho Interno com:> 
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dos sistemas de derecho iguales independien tes y separados, que 

no se confunden jarna.s, no puede haber en ninguno de los dos 

s istemas, una no ma obli gatoria que errane del otro .. ,para ser 

valida en el derecho interno, una norma de derecho internac iona l 

debe transformarse previamente en regia de de,echo interno y no 

vale sino corrc tal" (Rosseau. Derecho Inte rnacional PUb! ico 

Pr ofund izado) . 

La teorla dualis ta fundamentalmente se basa en t res consideracioDes: a) 

ios objetivos de airbos sistemas son di s tintos, pues el sistema internacional 

t i e nde a regu lar las relaciones ent re estados, y el sistema interno tiende 

a regular las relaciones entre individuos de un missro Estado; b) !a.s fuentes 

del derecho son distintas, el derecho internac ional se fundamenta en la 

voluntad de varios estados y el derecho interno se fundament a en la vol un tad 

de l e stado unicoi y c) por ultimo, la ausencia en el sistema internacional 

de verdaderos orga nos de con trol capaces de hace r cumpli r las \eyes, y no 

como sucede en e l derecho interno, que sl los tiene. 

A la t eorla dua lista se Ie crit ica principal mente el hecho de que en la 

epoca moderna, deb ido a l subsecuente desarroll o inte rnacional, es 

i ndefendible desde todo punto de vista. A esta teo rla se Ie cri tica entre 

otras cosas, que a) es err6neo af i rrrar que el derecho internacional 

unicamente rige relaciones entre estados, ya que tarrb ien rige las rel aciones 

entre individuos de diferentes estados, pues la raz6n de se r del derecho 

internacional es, en sl, regir las relaciones entre el Estado y lo s 

indi vi duos que se hallan bajo su jurisdicci6n, raz6n de ser del nuevo 



30 

de recho in terna.cional de los derechos hurranos. b) En cuanto a que el Derecho 

Inte r nacional carece de organos que hagan efectivo su c~limi ento, se debe 

hacer notar que en mate r ia de derechos humanos ya exi sten dos tribunales 

pennanentes encargados de vigilar el c~limiento de los de rechos humanos: 

uno, constituido e n Europa, y el otro, el Inte rame ricano. 

Los monistas rechazan categoricamente la separac ion radica l que hacen 

los defensores de la teoria dualista entre el derecho interna.cional y e l 

derecho interno, y afi rman que arrbos derechos se entrelazan entre 5i y 

forman un o rdenamiento juridico uni co. Hay interpretaciones distintas sobre 

la union ex i stente entre el derecho internaci onal y el i nterno , pero la 

mayoria de autores modernos reconocen la prevalencia 0 superioridad del 

derecho internacional. 

Nuestra Constituci on establ ece, en su articulo 46, la preeminencia del 

derecho internacional en materia de derechos hurranos , respecto a tratados 

y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala. 

c. LA CBL I G/JC ICN DEL JUEZ DE FRJTEGER LOS r£REGDS H.1.wos 

EI deber de los tribunales de justicia, en especial en mate ri a penal, es 

garantizar que el poder punitiv~ del Estado se real ice sin violac iones de 

los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos por la normativa 

internacional vigente y la Consti tucion Pol i t iea. El juez que apl ica la 

nonnativa internacional vigente, cuando es pertinente, estara ayudando a su 

pais a cumplir con sus obligaciones ante la Comunidad de Naciones. Es de 

hacer no tar que el derecho internacional es de gran i ~rtancia, en especial 
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en 10 referente a la materia de derechos humanos, ya que en convenciones y 

tratados i n ternacional es, aceptados y ra tificado s por Guaterrala, se da 

es pec ial relevancia a los de rechos de los detenidos. Por ejerrplo , el derecho 

de contar con un defensor apto, a que sean garant i zados los derecfJo s 

fundarrental e s del irr.putado , 0 el derecho a se r juzgado solo par lo s 

tri.bunales ce>rTl)etentes. La irrportancia que se da al derecho internacional 

en Guatemala se ve re fl ejada en el ci tado articulo 46 consti tuc ionai f a 

rrencionado. 

En la practica , la actitud del juez nacional ante las normas 

internaciona les depende princi palmente del valor que Ie atribuya al mi~ 

l a Consti t uc ion , 1a legislacion y la doctrina de los tribuna les super io res. 

Aqul se vuelve a reflejar la irrportancia que nues t ra Constitucion Politica 

de la RepUblica Ie da al derecho internacional en materia de derechos 

hurranos, al haber sido inclul do un articulo especifico que subordina el 

ordenamiento ju r idico interno. 

D. r::a:u:a-os Y GJl.RmTIAS MINlMAS HllCIA LN\ PERSC'N'\ DETENlna. 

Los siguientes son los derechos y garant las mlnirms que una persona 

deteni da debe obtener : 

1. Aplicacion retroactiva de la ley en rmteria penal: La l ey en materia 

penal tiene carac t er retroactivo, cuando esto favorezca al reo . Aqul se da 

1a prohibicion de juzgar conductas que en el mome nta de cometer se no e ran 

prohibidas po r ley an t erio r . Esta garantla se encuentra contemplada en el 

articulo XXV de la Declaracion Americana sobre Derechos Humanos, que dice: 
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"nad ie puede seT prilfado de su libertad s i.no e n los ca sos y segun las fomes 

establecidas por leye s preexi stentes y por hechos s a l if icados en l e y 

anterior corm del ito" . Aigunas aITf' l iaciones a 10 ant er ior f ueTor< consagradas 

posteriorrrente en la Declaraci 6n Un iversal, luego en el Pac t o ! n ternacionai 

y en la Convenc i6n .AIrericana. Con esto 10 que se busca es que la ley pena l, 

C Oil')) ya se d i io , (micamente tenga apl i cac i6n retroactiva cuando sea 

benefi cioso y favorezca a La persona sind icada 0 de tenida por un hecho 

del i ctivo , por que la discriminizaci6n 0 despenalizaci6n de un delito 

signif icii que ia sociedad ha carrbiado la val o ra.c i 6n que tenia del mi srro . 

Nuestra ley establece el pr i ncipio "nulium poena sine lege" , conteni do en 

el articulo pr imero del C6digo Procesal Penal. que dice q ue no se impondra 

pena a l guna si la ley no hubiere fi jado con anterioridad e1 hecho cerro 

de lito. Tamb ie n nuestra carta ~I'{na t i pi f ica la i rrect r oact i v idad de la Ley 

en su ar ticulo 15 que dice: "La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en 

ITa ter ia penal c uando favorezca al reo". 

2. Derecho de sabe r el 0 l os motivos de una detenci6n . El derecho de una 

pe rsona que se encuent ra privada de libertad de saber los motivos de dicha 

med ida y de todo detenido a quien se Ie a.C1J sa penalrrente de saber las 

irrputaciones que pesan en su contra, se encuentra consag rado en el Pacto 

Internaci onal y en la Convenci6n Amer icana sobre Derec:.hos Hurranos. En 

nuestra Constituci6n Pol lt ica de la Republica, el articulo 7 , en SIJ parte 

conducente, dice: "Toda persona detenida debera ser not i f i cada 

inmediatamente, en fo rma verbal y por escr i to de la cau~ que mo t i v6 su 

detenc i6n , autoridad que la orden6 y lugar en el 'que perrranecera.". 
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3. Derecho de se r lleva do sin derrora an te un juez. Este derecho se 

encuentra plasrrado e n el arti culo 9 del Pac to I nternacional sobre Derechos 

Hurranos y en el articulo 7 de La Conve nci6n Ame ri cana sobre Derechos 

Humanos. En e li os se vel a por este derecho de que gozan los detenidos por 

las autorida de s de policia para e fec to s de llevar acabo La investiga.ci6n de 

u n deli to, 0 de tenidos preve nt ivamente ba jo o r den judicial. El articulo 6 

de nuestra Constituci6.) Pol lt ica de la RepUblica tipif ica esta garant ia y 

en su parte conducente dice : "Los de t e ni dos deberan ser puestos a 

disposici6n de La autoridad jud ici ai compe t ente en un pLazo que no exceda 

de seis hora s". 

4 . La detenci6n preventiva. Unicamente e l Pacto Int e r naciona l sobre 

[)ere chos Humanos contefll) La este punto a l establece r que lila pr i si6n 

;:;reven thla de personas que ha yan de se r juzgadas no debe se r l a regia 

general " . Lo conterrpl ado en el Pac t o I n ternaciona L es uno de los princi pios 

bas icos que i nforrra nuest ro C6d i go Procesal Pena l. decreto 5 1-92 del 

Congreso de La Re pUblica, al af irrrar que La regia general es la libertad y 

la prisi6n e s la excepci6n. 

5 . Derecho a un tribunal compet e nte, i ndepend i ente e i rrparcial. EI 

derecho a se r oido por un tr i bu nal independ iente e impa rcial se encuentra 

c on sagra do en el Pacto lnternacional y en la Convenc i 6n Ameri cana sobre 

[)erechos Hurranos, as! corro en la [)eclarac i6n Unive rsal sobre [)erechos 

Humanos. La Dec laraci6n Americana sobre Derechos Humanos, po r su par te , 

reconoce el derecho del sindicado para ser oido por un tribunal competen te 

e imparci al , pero no menciona en forrra expresa que dicho tri bu na l debe ser 
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independiente tambien. Pero , por raz6n del principio basico de la 

jur i sdicci6n, es obvio que si debe ser independiente , 10 que se conf irrra con 

la d i v i si6n de poderes que existe en todo Estado de Derecho. Lo aqui 

contenido se puede torrar que va especialmente dirigido a los gobiernos de 

facto , como ocurri6 en Guatemala hace algunos anos con la creaci6n de los 

tribunales de fuero especial (Tribunales especiales creados durante un 

regimen de facto , cuya final idad era el ;uzgamiento de determinados del i tos 

de impacto social, sin observar las garantias minimas de l debido proceso y 

las garant ias individuales del sindicado. Estos ;uzgados se encontraban a 

cargo de ;ueces de quienes se desconocia su identidad) . A todas luces iban 

en contra de los convenios y tratados internacionale s aqui menc ionados, asi 

como en contra de los derechos hurranos minirros de que debe gozar toda 

persona deteni da 0 sindicada por la comis i6n de un hecho delictivo. 

6 . La presunci6n de inocencia . Este terra ya fue tratado con anteriori dad 

e n forma amplia, pero cabe senalar que la presunc i6n de inocencia tambien 

se encuentra conterrplada en la Declaraci6n Univer sal , el Pacto 

Internacional , la Declaraci6n Americana y la Convenci6n Americana sobre 

derechos hurranos . Se considera que, de todas las garant ias judici ales 

propias del ambito penal, una de las mas elementales es la presunci6n de 

inocencia, la cual es reconocida expresamente sin excepci6n por los tratados 

y convenciones internacionales sobre derechos hurranos. 

7 . La prohibici6n de confesiones y declaraciones inculpatorias 

involuntarias . Al igual que el anterior, este tema ya fue tratado, pero cabe 

senaiar que el misrro se encuentra contenido en el articulo 14 del Pacto 
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Internac io na! sobre De recho s Humanos que reconoce el derecho del s lndicado 

a no seT ob i igado a dec larar contra S1 misrrc a no declarar se cu lpabl e . El 

art Icul o 8 de la Comrencion i nd ica que lila con fes i6n del inculpado sol arrente 

es va.l ida s i es hecha s in coacci6n de ninguna na t ur a leza" . Esta garantl a se 

encuentra Inti rrarrente li gada a otras garant las de que goza una persona 

deteni da 0 si ndicada, entre e l ias, el principio de inocenc ia , la prohi b ici6n 

de t o r t ura 0 mal os tratos, y el derecho del acusado a reci b i r as ist er~ i a 

iurldica para su defensa. 

8. EI derecho de apelac i6n . Este derecho se cont emp la en el ar ticul o 14 

de l Pacto rn te r nac ional sobre Derechos Hurranos, que cont e!ll)ia y consagra el 

derecho de "teda pe rsona declarada culpable de un del ito . . . a que el fallo 

condenato r io y la pena que se Ie haya impuesto sean sa netidos a un tribunal 

superior". La Convenci6n Ame r icana sobre Derechos Hurranos, en su articulo 

8, tarrb ien reco noce el derecho que t iene todo condenado de irrpugnar la 

sentenc ia que Ie sea desfavorable ante un tribunal de segunda instancia . En 

Guat emala , en t odas la s ramas del Derecho, se e stablece el De recho de 

Ape lac l 6n, para que conozca un t r ibunal superior de una reso l uci6n 0 fallo 

que una pe r sona cons lde re que afecta sus derechos y cont raria la ley. 

9. Derecho a un inte rp re te. Este es el derecho que t i ene todo acusado que 

no comprenda 0 no hable el idioma oficial, a ser asistido en forma gratuita 

por un i nterpre t e. Se encuentra conternplado y reconoci do por el Pacto 

Internaciona l y po r la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. E ta 

garantla tarrbien es uno de los principios basicos que i nfonran nuestro 

actual C6d igo Proce sa l Penal , ya que se contempla la fi gu ra de un i nte r prete 
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cuando ia pe rsona no hable el idiorra caste l iano. Esto se da 0a.stante en 

nuestro medio, ya que al ex ist ir una gran diversidad de l enguas, se hace 

necesar i a la f igura del i nte rpre te en la in tervenci6n de los p roce sos 

j udicia l es . Tarrbien se o f ici al i zaran las lenguas nacional es y se pe nni te a 

las partes expresarse en su idiorra, haciendo irrrediatan--en te las traducciones 

al espano l . 

10. El derecho a indermizaci6n. Este es un de r echo s de l que goza una 

persona que ha sufr i do la pr i vaci6n arbi tra r i a de su i ibertad, y se 

encuentra reconoc ido por el Pacto Internacional y por 10. Convenci6n 

Alrericana sobre Derechos Hurranos. Tarrbien es una figura nueva en nue st ro 

medio, ya que no fue s i no hasta la en t rada en vi genc ia del Decreto 5 1--92 del 

Congreso de la RepUblica, cuando se dio esta f i gura en nues t ro pais. Se 

encuentra contemplada en los articulos 521 al 525 de l mencionado C6digo 

Procesal Penal. 

11 . El derecho a la asistencia letrada y a l os medios necesarios para la 

preparaci6n de la defensa. Todo acusado debe gozar de la a sistencia de un 

abogado para ejercer su defensa, ya sea un abogado nombrado po r el propi o 

incu l pado 0 un abogado pagado y rerrunerado po r el Estado. Dentro de las 

consideraciones que la Comisi6n inter&.er icana ha reconoci do, se encuentra 

el derecho del acusado a di sponer de l os medios adecuados para la 

preparaci6n de su defensa, 10 cual incluye e l acceso a los documentos y 

demas pruebas que el acusado necesite para preparar su defensa. 
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CAP I TI.LO II I 

EL SrRV Ie 10 FtEL I CO I:ii I:iiFENSA. 

A. I NTID:UX:ICN 

La proteccion de los derechos hurranos determina la necesidad de 

garantizar la asistencia juridica de los procesados penalmente. En virtud 

de que el Ministerio PUblico tiene las facultades de instrucci6n para 

acusar, se hace necesario, para equiparar 0 equilibrar el proceso, 

ilT"plerrentar los !recani smJS que permi tan una adecuada y oportuna defensa del 

ilT"putado, 10 cual evitara que una deficiente defensa produzca consecuencias 

que afecten a los encausados . La defensa pUbl ica sera pagada por el 

condenado en costas procesales y, en su defecto, por el beneficiado con el 

servicio. Si el usuario carece de !redios econ6micos, el Organ ism::> Judicial 

pagara los honorarios de la defensa baio un arancel especial, que se t raduce 

en el cincuenta porc iento de 10 que corresponde de conformidad con el 

arancel de abogados. EI servicio se integrara con la lista de voluntarios 

que se inscriban para tal efecto en el Colegio de Abogados y s610 a falta 

de voluntarios se impondra la defensa obligatoria. 

Para ser miembro del servicio pUblico de defensa se requiere: a) Un ano 

de eiercicio profesional 0 en funciones judiciales y b) Acreditar 

experiencia en asuntos penales. Unicarrente se puede rehusar a prestar el 

servicio el que sufra irrpedi!rento fisico, el rrayor de 50 anos de edad, com::> 

el que tenga interes en el proceso, que 10 hace incompatible. 

E I des i gnado puede ser sus t i tu ido a so Ii c i tud de 1 defend i do. en los casos 
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siguientes: a) falta de idoneidad para atender el caso , b) ncgligencia, 

de scuido 0 i gnoranc ia, c) incompatibilidad a bsoluta con el defensor 

des i~nado y d) intereses contrapuestos entre el de fen sor y el defendido. 

E1 ob jetivo esencial de la novedosa insti tuc ion de la defensa ~~b l ica es 

la de garantizar la defensa en el juicio penal. La naturaleza de los bienes 

jurldicos indi vidual es que se encuentran en juego provoca que el sindi cado 

sea asistido unicamente por profesi onales de l derecho , un abogado colegiado 

act ivo, quien al ejercer tal funcion pasa a ser un organa de la 

administracion de Justicia encargado de cuidar los interese s de su 

defendido. Todo esto expl ica la causa que just if ica que el nuevo C6di go 

Procesal Penal irrpida y prohl ba la defensa penal a es tudiante s de abogacia. 

La abogacla constituye sustancialmente el ejercicio de una ac t i v idad 

profe sional 1 ibre que debe ser econ6micarrente sostenida por quienes uti L izan 

los servicios de asesoramiento 0 de patrocinio de los profes ionales . Toda 

persona que u til i za lo s servi cios de un profesi onal de la abogac ia trata de 

acudi r con el que conside re m3.s apto para soluci onar su problerra 0 consul ta o 

Es por ellos que se d ice que La de fensa no se puede desenvo lver plenarrente 

si no es con una relac ion de confianza, que se deriva bas icamente de l a 

facultad de eleccion que posee eL cliente. Pero e s ta realidad tiene como 

consecuencia la d i ficultad en que se encuentran las personas que carecen de 

capacidad econ6mica para eLegir un defensor de su confianza, saLvo aqueLLos 

casos en que algun profesional actue en forma gratuita. Para salvar esta 
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di f leu 1 tad en que se encuent ra n l ;:;. s per sonas de e scasos recursos econ6micos 

y cl.1lTplir con el pri nci pi o const i tuciona l de igua lda d . se han puesto e n 

praetica d i ve r sos si st erras. Entre los mas earac t eristicos e:;ta. el 

con s i s tente en a tri buir l a defensa de las per soras a un c uerpo de de f ensores 

depe nd ientes de l Estado y re t ribu idos por e l E3ta do. y tambl e n ei basado en 

hace r recae r la defe nsa pub l i ea entre l os abogado s a c tivos para e! ej e rci c i o 

profesional. 

En Guaterral a , con l a nueva l eg i slacion Procesal Penal, se ha plIesto en 

rre. r cha la o fi c i na del Serv ieio PUb 1 ico de Defe nsa . Consis te e n un cuer po de 

abogado s col egiados activ~s , renunerados por e l Es tado , a lo s cua!e s se les 

e ncom ie nda la de fe nsa en el jui c io penal de la s pe r sonas que carecen de 

recursos econ6micos, para costearse por SI mi srras los hono rar i os de un 

profesiona l del Derecho. Con ello se garant i za. de na ne ra real, el de recho 

de defensa de una persona serret ida a un p roceso pe na l. ya que c on los 

defensores pGblicos se goza de una verdadera de fensa tecn lca. 

C. EL NJE\U PAPEL ~ J..C;S IUFETES KIUlAAES DE u.s LNlVERS I~S 

Los pasan t e s de los bufetes populares desempenaran ahora funci ones de 

apoyo a los abogados a cuyo cargo se encuen t ra tal servi cio un ivers i tario, 

y de asistencia a los ifTllutados de un hecho delictivo , que ca r ezcan de 

condiciones econ~~icas para costearse por sl mi~lOs l os servicios de un 

profesional del derecho. La nueva tarea e s IllJcho mas cOf1"'P leja. seria y 

tecn i ca que las que hasta ahora real izaban, debido a que t e nd ran que 

realizar e studios cien t ificos sobre La inves tigac ion. a na li si s doctri na r ios 
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y ;urisprudeneiales, elaborar argwrentaciones, refutaeiones y, rruehas veees, 

hasta presentar proyee t os 0 esquelT8.s de la expos iei6n que e n el debate 

debera de realizar el defensor. 

Las Faeul tades de Dereeho de las universidade s del pais, que organieen 

bufetes populare s , pueden sol iei tar su i ngreso al Servicio Plibt ieo de 

De fen sa Penal. Las universidades, al solie itar su ingre so, deben mencionar 

el nUrrero de casos que cons ide ran podran llevar en un ano, a si corro el 

n6mero de a bogado s que destinaran para la pract ica penal . 

La Direcci6n Genera l del Servicio PUb lico de Defensa sera la encargada 

de decidi r sobre el ingre so 0 no de los bufetes popuiares a dicha 

instituci6n, as! corro de decidir sobre el nUrre ro de casos que se Ie 

aSignaran a cada Bufete Popul ar. cada Bufete Popular estara a cargo de un 

di rector que sera. abogado, velara por su buen funci onamiento, y remi t i ra lo s 

informes y memorias. cada universidad t endra a su cargo el sostenimi ento 

econ6mico de su propio bufete. Si la direcc i6n del Serv icio PUbl i co de 

Defensa llega a cO!'J'l)robar deficiencias irf4)Ortantes en el ejercicio de la 

funcion, podra separar al Bufete Popular in fractor . Los estudiantes que 

participen en los bufetes no podran asumi r por sl solos la t area de la 

defensa , y s610 clll1'pl iran funciones de colaboraci6n hac ia los abogados 

designados por cada Bufete Popular. Asimismo, las universidades, tiene la 

facultad de organizar centr~s de atenei6n al ag raviado, para orientar y 

ayudar a las personas que 10 necesi ten en aquellos prob l elTBs 

socioecon6micos, taborai es, fami I iares, f i s icos 0 psicol6g icos generados 

di reetamente por un delito grave. 
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Para CUi llerrro Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, acusaci6n 

es: "En tenninos arrplios, la acci6n 0 efecto de acusar 0 acusarse". "En la 

jurisdicci6n crimina l , y ante cualquier organisrro represivo, la acci6r. de 

poner en conocimiento de un juez, u otro func ionario competente, un crimen 

para que sea repr imido". "Acto por el cual se e jerci ta la acci6n penal 

pUblica 0 privada, para pedir a los tribuna les el castigo de un deli to 0 

fal ta". 

Para CUi llerrro Cabanellas, en su Diccionar io de Derecho Usual, acusar es: 

"Irrputar , atribuir a una 0 varias personas , com::> autores, cC>fT'4)lices 0 

encubridores, un delito 0 falta" . "Denunciar 0 dar a conoce r una 

in fracci6n". En 10 criminal "Exposici6n definitiva, por escrito 0 de 

palabra , que a nte un tribunal efect6an el Ministerio PUblico 0 el acusador 

privado , para resumir las pruebas, determinar los cargos y pedir las 

sanciones que del proceso sur jan por La cr iminal idad del reo". 

Para CUi llerrro Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, acusaci6n 

privada es: "La referente a un delito privado cuando el derecho de acusar 

incurrbe a la persona of end ida 0 a sus parientes mas allegados". 

Para CUi llerrro Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, acusaci6n 

pUb I ica es: "La que corresponde cuando el derecho de acusar recae sobre 

alguno de los delitos llamados pUblicos, y se ejercita por el Ministerio 
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F i seal 0 por la vict irra de La of ens a, y aun por c ua lqui era" . 

Para C.u i llerrnc cab3.nellas, en su Diccionari o De rec ho Usual , acu sad·:) es : 

"Pe r sona que es obje t o de una 0 var ias acusaci ones . Aquel contra el c ual se 

di r ige l a aCI sacion del Mini sterio fiscal , a del 3.cusador privado , una vez 

eLevado el proceso 03. 1 e stado de plenario, con 10 que se d is t i ngue de l 

culpa.do, 0 sospechoso , denominaci6n rras adecuada dentro de l surrn.ri o " . 

B . E~ICN 00 LOS S I STfM4.S ma:ESALES 

1. Introducci 6n 

La propia definici6n del ente acusador va evolucionando de sde el 

momenta en que e! sistema procesal acusatorio se introduce en el proce so 

pena i. La def inici6n de 10 que es el ente acusador iTll'lica la superaci6n de l 

proced imi ento i nquisi tivo, 10 que coni leva a una ve r dadera irrparc ia l idad del 

juez dentro del proceso penal. Los poderes de investigacion de que goza el 

juez e n el p rocedimiento inquisitiv~ se dejan a un lade y, con la perdida 

de estas atr i buciones, surge un funcionario estatal que se encarga, 

un icrunente, de la funcion juzgadora y otro de la pesquisa . Tanto el ente 

acusador (Ministe r io PUblico) como el ente iurisd i ccional (Juez) pert enecen 

at Estado, pero son parte cada uno de un poder d i stinto . Por su par t e , e l 

Ministe r io PUblico forma parte del Poder Ejecutivo , y el Juez forma parte 

del Poder Judic ial . Debido a esta separaci6n de funciones , se puede dar una 

meior eficacia al proceso penal, ya que uno investiga y acusa , y el otro 

unicarnente recibe las pruebas, las anal iza, juzga , y en determinado momen to, 

di cta un fallo. Esta divisi6n responde a una raci oralizaci6n de l poder , con 
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10 que se pretende erradi car de modo ta ja nt e e l proces0 au to.i tarto , 0 sea , 

e l procedimien t o i nqui sit i vo . "La divis ion de l unc iones que se produce en 

el s i s t erra aCtl sato r io , es pec ialrrente en t re e l Mi n is t e r io PUb I ico y e l o rgano 

jur i sdicciona i, propic ia una sa iudable d ic lec t ica en ei proceso , que i fTl)i de 

aderras, e l abu so de pode r" . (ILANJD . Un idad ~du lar 'l. La func i6n acusadora 

en el proce so pena l moderno ) . 

2 . Si s temas h i st6 ri cos 

El e je rci cio de l a acci6n pena l en l a hi stor ia cor re sponde a 

di fe rentes g rados de cui tura a que ha evoi uc ionado la hurranidad . De la 

venganza pri vada se pas6 a l a c~pensaci6n, luego, la i dea de la defensa de 

los i nt ereses soci ales condujo a la acci6n popular. Po s te r io nnente, por la 

exagerada de fensa es t a tal, se crearon los jueces que i nvest igaban, aCllsaban, 

juzgaban y d ictaban la sentencia correspond ient e en los di stintos casos que 

se les presentaban. De estas dos formas se paso al si s t emamixto . El proceso 

penal ba.sicarrente cOOlJ rende tres funciones : la funcion de acusar, la funcion 

de defender y Ja f unc i6n de juzgar 0 de decision. Segun estas funciones se 

encuentren delegadas en una 0 varias personas se conocen h i s t6ri carrente las 

formas acusatoria e inquisitiva. La pri rrera daba lugar a un proce so de 

par tes, y la segunda venia a ser un proceso uni lateral , e n el cual existe 

un juez con una diversidad de funciones dentro del proceso. 

C. SI STIJ.IAS ~ PBiALES 

1. S I STFJMI. J\ilJSAn:RIO 

a. Introducci6n 
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En el sistema acusatorio el juez no procede , por norma gene ral, de 

cuenta 0 iniciat lva propi a. Tampoco pone en marcha el procedimiento en e l 

ju icio 0 investiga los hechos denunciados que Ie pongan en conoc imien to. En 

es te s i stema proce sa l penal, se distinguen l a s funciones de investigaci6n 

y I~ de acusaci6n de la del juez, cuyo papel consiste primordialmente en 

controlar y examinar 10 que las partes hacen , s iendo esta s a qu ienes les 

corresponde el impul so del proceso. 

b. Historia 

Et surgimiento y desa r rollo del sistema procesa l penal acusato r io 

~ side asoci ado a. reg~mene s de ori entac i6n merarrente derrocrat ica, e n los 

cua l e s la relaci 6n ent r e los ciudadanos y e l Estado acentua e l re speto a 

cie rta e sfe ra de 1 i bertades mlnimas de que debe gozar el individuo C OOl) 

persona y ia i ni c iat iva y part icipaci6n del pueblo toma un papel 

t ra scendent e e n la discusi6n de los asun t os de i ndole judicial. 

1 ) £1 sistema acusatori o ateniense 

En e! seno de la democracia clasica gr iega surgi6 una de las 

pr inc ipales manifestaciones hist6ricas del s istema acusat orio. Aunque vi no 

a ser un model o procesal que se encont raba restri ng ido a los ciudadanos en 

ejercic io , su natura leza de democracia hizo re sidi r en el pueblo l a 

soberan ia. Uno de sus principales aportes fue el avance de dividir las 

infracciones penales pGblicas y las privadas. Las acciones penales privadas 

segulan el procedimiento de las disputas estrictamente civi les. En las 

acc ione s penales pGblicas, que es en las que descansa el verdadero s i stema 

acu satorio a t eniense, cualquier ciudadano que t uvi era conocimiento de un 
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hecho tipificado como un delito podia y tenia la facultad para fonnular la 

acusaci6n ante un funcionar io estatal , denomi nado "acorte" . Aqui se iniciaba. 

el proce so pena l. Con esta acusac i6n e l aco rte convocaba al t ri buna l que 

conoce ria de la acusaci6n , y el acusador era el encargado de reunir las 

prue bas y de probar los hechos. El ;uic io era oral pUblico, y 

cont rad ic t ori o , y el pueblo era testigo de l ;ui cio . Luego del debate entre 

el acusador y el acusado, el tribunal resol via por vo taci6n. 

2) La "acusa t i 0 0 quae s ti 0" rerrana 

El sisterra acusatorio en Rerra surg i6 y flo reci 6 du ran te la epoca 

de madu rez republ i cana, s i empre sobre la base modi f icaday per fecc ionada del 

sisterra acusatorio griego . La "acusat io" rorrana ha si de consi de rada COITO 

antecedente de l sisterra mix t o, ya que presentaba rasgos tant o i nqu isitivos 

COITO acusatorios. La acusaci6n e n e s te si s t erra romano la podi a presentar 

cual qui e r ciudadano ante un pr etor , que e ra un representante de l Es t ado . 

Este preto r nomb raba un c iudadano honorable para que fuera el acusador y el 

inve st igador de l hecho , con 10 cua l se dio una ve r dadera fase i nves ti gat iva 

o prepara to ri a que a l pr i nc i pio era sec reta y despues se conver tia en 

pUbl i ca. Una vez concl u ida la invest i gac ion , el pr e t or se f ijaba f echa para 

el juicio, que era oral y publ ico, y se real izaba ante un tr ibunal c<::>rrpuesto 

por c i udadanos . En el juicio regia el contradictorio (debate entre el 

acusador y el acusado), se recibian las pruebas de cargo y descargo, y se 

fallaba mediante votaci6n. 

3) El regimen acusatorio en el derecho germane ant iguo 

En pr imer termi no, cualqu ier in f racci6n a las normas penales 
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podia ser resuel ta en forma pr ivada, a t raves de la compe nsaci on, ~ro sl 

esta cOI'rpensac ion no f ruct i ficaba, el ofendi do 0 sus pari entes podl an 

pre sentar la acusac i6n ante un tri bunal popular confo rmado para e l 

conocimiento del hecho. El acusador y e l acusado se enfrentaban en un ju icio 

oral , publ ico y cont rad ictorio. El formali~ de las pruebas l t egaba a tal 

punto que el juicio 10 ganaba quien presentara de me jor fonna el t est imonio 

de su fama y su honor . 5i las pruebas 0 testirronios presen tado s no bastaban 

para dilucidar el jui cio, e l tribunal emitla un fallo que e ra def i n i tiv~, 

ya que no podia se r impugnado ante ninguna auto ri dad supe ri or . 

4) EI s i stema acusatorio i ngles 

EI sistema acusatorio ingles que cobr6 gran auge durante el 

s iglo XVII I, se encarg6 de resaltar las virtudes de este sistema frente al 

inqui sitivo que era el que imperaba en Europa Continental. Durante toda la 

Edad Media y la rrodern idad , el sistema procesal ingie s ha evolucionado sin 

llegar en ningun momento a tomar ningun aspecto del sistema inquisitiv~ , 

tratando de salvaguardar las l i bertades ciudadanas basicas . La tendenci a 

democratica de o rgani zaei6n, en lnglaterra, se reflejo en su s i ns tituciones 

jur idicas proeesales , a traves del fortaleeimie nto del sistema acusatorio, 

e n el eual para la mayorla de del i tos el juez no puede actuar nunca de 

ofie io, s610 si media una acusaci6n del particular. EI eiudadano que inieia 

la acci6n tiene la obligaci6n, no solo de iniciar el proceso, sino de 

mantener la accion durante todo su curso. La labor de reunir pruebas queda 

a eargo de funcionarios publicos, que son dependientes de la corona y de 

jueces de paz . La funeion contralora de la aeusaci6n, para no permit ir que 
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prosperen aquel ias carentes de fundarren t o 0 denasi ado terrerar ias, e s ta a 

cargo de un jurado popular. Ei juicio se rige iXl r los pos tulados basicos del 

sis t ema acusatorio, es decir, La oral ldad, pub l ic idad 'f ::on t rad ictorio entre 

partes. 

c. P r incipios que informan el sistema acusator i o 

1) Pr i ncipio de ofici alidad. la ave rigua ci6n, pe r secuci6n, direcci6n 

de la investigaci6n, y la acci 6n penal cor responde al organa represen tat i vo 

del Estado y auxiliar de la justicia (Minis t e rl o PUbli co). 

2) Pri ncipio de contradicci6n. Existe contrapos i cion entre el a cusador 

y el defensor, y el juez se encuentra obligado a d ic tar un fa l lo conforme 

a derecho. 

3) Principio de oralidad. la etapa plenaria en el Proceso Penal se 

Lleva acabo el dia y hora de La audienc ia oral, at final de la c uaL se 

dictara el fallo. 

4) Principio de concentraci6n. Se trata de aCUIro..llar varios actos 

procesa Les en una sola audiencia, de confonnidad con eL nuevo C6d i go 

Procesal Penal, La declaraci6n de peritos, La dec laraci6n de testigos, los 

docurrentos, otros rredios de prueba corm grabaciones, [redios aud iovlsuaLes, 

la exposici6n oral del acusador . de fensor y del Mini sterio ?Ubi ico . Se lleva 

acabo en la misma audiencia. 

5) Principio de Irrnediaci6n Procesal . El juez dirige el debate, recibe 

y aprecia las pruebas. 

6) Pr inc ipio de Publicidad. El Proceso Penal es pUblico , pudiendo la 

sociedad fiscaii zar la just ic ia. Se dan do s fases , una privada, que atane 
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s610 a las par te s y comp rende la fase investigat i va e inte rmedla, y una 

pUblica, para e l pUblico en general, que se da e n !a fase ora l . 

7) Pr i nc ip io de La sana c r ltica razonada. Se da l iber tad a l juez de 

fallar bas€mdose en el sent ido de la jus tici a, pud i endo in t e rpreta r e l 

sen ti do de La ley . En caso que existan vacio s , lagur~ s 0 fa lta de c la ridad 

de las nonnas juridicas, el juez debe precisar en sus autos y sentencias el 

motiv~ de su decision. 

8) Dob le lns tanc ia. Desar rolla el principio const it uc iona l que 

2stipu la que e n n i ngun proceso habran mas de dos instanc ias . 

d . caracteris t icas: 

1 ) La juri saicci 6n la ej e rce un jurado popu lar . La acci on pe~ l en los 

de l i tos de acc i6 .. pub 1 ica la puede eje rce r cualqui er persona, en los de l i tos 

de acc i6n pr ivada a i nstanc ia de parte. 

2 ) Lo s suj e t os procesa les se encuentran en igua ldad de condi c iones . 

3) El juez ac t ua como arbitro unicamente . 

4-) La l ibertad es Ia regIa general, La pr i si6n prevent iva La 

excepci6n. 

5 ) El proce so es ora l , pUbli CO, continuo y cont radictor i o. 

6) La sentencia produce cosa juzgada. 

2. SISTEMA. IrQJISITI\u 

a. Introduccion 

El sistema inquisitivo tiene caracteres totalmente distintos al 

sistema acusatorio. El juez 0 inquisidor actGa solo . Basta con una queja 0 
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denuncia para que inicie e l proceso y 10 continue de ofieio, buscando y 

recabando las pruebas, manteniendolas en secreto, juzgando y dictando un 

fallo . EI sospechoso de un delito es deten ido po r causas que ignora hasta 

en el momenta que se 11ega al fina l del procedimiento . Aqul no hay acusador 

yacusado, sino que 10 que existe es un inquisidor y un detenldo que ignora 

hasta u ltimo momenta la causa de su detenci6n. 

b . Historia 

La "congnitio extra ordinem" rerrana . lXlrante la epoca del iJ"il)erio 

romano, por primera vez en 1a historia de Occ idente apareci6 un si s tema 

procesal con rasgos inquisiti vos claramente en rrarcados . Anteriorrrente habi a 

dominado un sistema netamente acusatorio , pero con la creaci6n de la 

concentraci6n de los poderes en los monarcas , se desplaz6 la soberania 

depositada en el pueblo, 10 que trajo, como conseclJencia , la transforrrac i6n 

del regimen procesal. Se cre6 la f igura de un rragistrado 0 juez encargado 

de administrar la jus ticia en nomb re y representaci6n del morarca, y por 

delegac i6n expresa de aquel . Las funciones de es te mag i strado 0 juez eran 

tanto de investigar los hechos del ictuosos como de juzgarlos y resolve rlos 

a traves de la sentenci a . Surgi6 tambien un cuerpo de agentes estata les, 

encargados de realizar las pri meras pesqu isas y reunir las primeras pruebas 

para presentarias al rragistrado 0 juez (esto se aseme ja a 10 que realiza en 

la actual idad la pol ida nacional). Todos los actos procesales eran escri tos 

y secretos. Se instituyo la apelaci6n ante el Monarca , y se incluyo como 

metodo de interrogaci6n el tormento. 

c . Caracteristicas: 



t) Se ini c ia de o f icio , incluso po r denuncia anc!'1i rre . 

7) La ju stic ia penal tiene caracter impopu lar . 

1) Su proceso es esc r i to . secre to y sin debate oral . 

4 ) Se usa l a t o r t u ra fi s ica para lograr la confes i6n de 

lo s r eos . 

5) El procesado no es un su jeto , sino un ob jeto del 

proce so . 

6) E! juez es el director de la inves tigaci6n . 

7) La prisi6n prevent iva es la reg ia gene ral , la 

li bertad es la excepci6n. 

3) SISTEMA MI~ 

a . In t roducci 6n 
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Los sistemas procesales no han existido h is t 6ri ca~nte como 

sisterra.s de absoluta pure za . Los rasgos de lo s si sterra.s acusatorio e 

i nquisit ivo se han ent relazado, dando lugar a un sisterra mix t o . Es te 

entrf' lazamie nt o de la.s ca.racterls t icas de arrbos si stemas ha su r g ido debido 

a la r)f'ce sidad de reso lver de una rre jor y rras ef icaz forrra el proce so y de 

cambiar los aspectos positiv~s de arrbos. Sin errba.rgo , la rrezcla ha Ilevado 

de a l ~una rranera a hacer prevalecer el inquisitivo, por que se presta rras 

a la v io la ci6n de derechos. 

Para enfren tar l o s conflictos que pudieren surgir en determinado 

rrorrent o y que se presentar 'i an a l llagistrado 0 juez que co noce de la causa , 

en mochos de los paise s de! mundo , y en espec ial en ame ri ca lati na , ha 
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preva. leci do un s i sterra. que no es ni acusatorio ni inquisi t i vo, sino que 

mixto , ya que t orra princi pios y entrelaza rasgos de ambos sisterras 

proce sales. En vi rtud de no ex i stir un sistena pu ro que unlcamen te tome 

r asgos de lo s dos sisterras rrencionados, el sistema TTiis utilizado es el 

sisterra. mixto , al ilevar con s igo principios tanto acusatorios cerro 

1 nqu lsi t i vo s . Si n enilargo , la histor ia ~litica del COil t i nente , 

caracterizada por poderes judicial es dependi e n tes de l ejecutivo y el 

predominio de l autori tar isrro, ha li evado a la region ai replar.t eamiento de 

las fomas de rea l izar la justicia. En consecuencia , se 'live una, oleada 

acusatoria, en la que Guaterra. la e s ta. a l a vanguardi a. Honduras, El Salvador, 

Paragua y, Peru, Ecuador, Bo livia, son al gunos de los paises que estan 

camb iando su l egi sl aci on procesa l , siguiendo e l rrodelo u tilizado e n 

Guaterrala. 

b. Caracteristicas 

1) La fase sumarial la di r ige el juez. 

2) En la fase plenaria el proceso 10 dirige un t ri buna l 

popular. 

3) La accion penal la ejerce el Ministeri o PUbl i co y en 

algunos casos el o f en dido. 

4) La valoraci6n de la prueba es a traves de la libre 

convicci6n. 

5) En la fase sumarial el proceso es escrito , secreto 

y no contradictor io. 

6) En la fase del juicio el p r oceso es o ral, pUblico , 
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contradictorio y continuo. 

D. NA~1A DE LA JI£1JSACICN 

La acusaci6n es la que delimita el objeto del proceso, y con ella hace 

posible una adecuada defensa y f i jar los 1 imi tes de ia sentencia a 

pronunciarse en un proceso. La acu saci6n debe ser concreta, en caso 

contrario se prestarla a la injusti cia y al arbitrio judicial. La denuncia 

no debe ser confundida con la acusaci6n, yaque la denuncia uni carr~nt e tiene 

carD fin el poner en conocimiento de la autor idad policia l 0 judicial, la 

comisi 6n de un hecho delictivo y de un presunto deiincuente . E.n este caso, 

el denunciante no asume el papel de acusador (a no ser que tenga un interes 

directo en el hecho), cerro sucede en la quere ll a , en la cual una vez 

presentada debe rrani festarse en contra de que persona se forrrai i za la 

acusaci6n. 

Aqul debe destacarse la diferenciaci6n exis t ente entre 10 que es ei 

derecho de acclon (que es netamente materi al 0 punit ivo), con 10 que es el 

derecho de acusaclon (netamente formal 0 adjetivo) . EI derecho de acci6n se 

hal1a sujeto a los presupuestos materiales de la pretension puniti va, 

mientras que el derecho de acusaci6n 10 esta a los presupuestos morales de 

ta prueba. La acusacion, igual que la sentencia, viene a fonmarse con los 

elementos que norman la pretensi6n punitiva y, contraria a la acusac ion , no 

Ie basta una pretension punitiva. Se integra con la concurrencia de los 

elementos procesa les de rigor, de all i que una acusaci6n hecha sin pruebas, 

o que sea hecha fue ra de tiempo, no es tal, por la falta de operancia en el 
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elerrento fomal. 

E. AOJSJICICN Y rEHN:IA FALSA 

Cuando se presenta una acusaci6n 0 una denuncia fa l sa , se i ncur r e en 

del i tos que atentan contra el nomal funcionamiento de l a adm in i st rac i6n de 

just icia. Estos del i tos se encuentran contenidos en l a rrayo r ia de los 

c6digos penales , aunque dichos c6digos siguen crite ri os d i feren t e s en 10 

relativo a su catalogaci6n . Hacer de la acu saci6n y de l a denunci a falsa 

del i tos especiales de acc i6n publ ica , separando los de lo s de l i tos c on t ra el 

honor , es una tendenc i a rroderna (afiman var io s a ut o res) . En Guaterrala, l os 

del i tos refe rentes al presente terra se encue n tran ccn t enido s en nuestro 

COdigo Penal , dentro de los delitos contra el honor . Por ello , los art1cu los 

159 al 166 de d icho cuerpo legal , tipifican 10 que son los del i to s de 

calumnia, injuria y difamaci6n, los cua l es, para que se inicie el 

procedimiento respect i vo, necesitan de una denunc ia 0 una que rella 

presentada por el propio i nteresado 0, en su caso , por su represe ntante. 

Asimismo , el titulo XIV del mismo cuerpo lega l que con t empla lo s de l itos 

contra la administraci6n de justicia, en su articulo 453 t ipif i ca e l de lito 

de acusaci6n y denuncia falsa, que en su parte conducen te dice: 

"Q.lien imputare fal samente a alguna persona hechos que, si 

fueran ciertos, constituirian delito de los que dan lugar a 

procedimiento de oficio, si esta imputaci6n se hiciere ante 

funcionario administrativo 0 judicial que por raz6n de su cargo 

debiera proceder a la correspondiente averiguaci6n , sera 
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sanc ionado con pr is i6n de uno a sei s anos". 

Ei articu l o 455 del mistro COdigo Penal esta.bleee el delito de fa l sa 

acu<::~~ ~ i6~ par delito privado , y rran i fiesta que 10 conteni do en el articulo 

an t es ci tado tarrbien se apl icarol a aquellos del i tos que no pueden 

per segu irse de ofi eio. 

El bien juridico tutel ado que esta norrra. legal protege se enClJent ra 

repre se n tado por e l funcionamiento norrral y correcto de la adm i n i straci 6n 

de justic ia , de la que el cul pable se burla 0 int ent a burlarse , obl i gando!a 

a r eal i zar investi gaciones sobre hechos inexistentes y que danan su 

funcionamiento. 

EI suj e to acti vo en esta relaci6n viene a ser la persona que pre senta la 

denunc ia 0 acusaci6n falsa , y el sujeto pasivo ta persona a quien dana ta 

mi srra. 



CAPITUlO V 

~ 00 LA KJ.JSlCICN EN EL AU:ESO ~ 

A. XlJSAIXR R.IBL 1m 
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El acusador pUbli co es e l fiscal , que e s un f unc iona ri.o e stata l que forrra 

pa.rte de la Fi scali a de l Mi ni ster io PUblico . Ac t Ua e n todos lo s proceso s por 

deli t os de acci6n pUb li ca. Ent re estos se han de i ncl uir los de ins tancia 

privada, una vez in iciado el proceso por la persona autor i zada. EI acusador 

pUb 1 i co u ofici al debe procu rar la resol uc i 6n judi c ia l med iante una 

acusaci 6n . La Fisca l ia del Ministerio PUb l ico prOlTlleve La acci6n de la 

jus ti c ia en cuanto concie rne al interes pUblico, ejerciendo una funci6n de 

invest igaci6n de los hecho:; delictivos, a fin de forrrul a r la pretension que 

corresponda, con la 6nica excepc i6n de los casos en que se requ iere de una 

querella 0 de una petiei6n especial para inicia r la investigacion . Cuando 

eje rce la pretensi6n pun itiva, es parte acusadora necesaria, de caracter 

pUb I ieo, encargada por el Estado , a quien representa, de pedi r la actuacion 

de d icha pretensi6n y el resarcimiento de l os per juieios en e l proceso 

jurisdiccional que promueve . 

EI terra de la funci6n de la Fiscalia del Ministerio PUblico, dentro del 

proceso penal, sera tratado con amplitud en el siguien te capitulo de este 

trabajo de tesis , por 10 que aqui solo se hace una pequena referencia. 

B. EL Q.JERELU.NTE 



56 

En un proceso penal , no s610 el fiscal t iene la capacidad y ap ti tud para 

e jercer la acci6n penal , sino que se atoriza a otras personas que no son 

fu nc ionarios esta ta les , a ejercerla, de 10 cual su rge la figura procesal del 

quere llante. 

Su esenci a g ira en torno a la ca lidad de of e n dido 0 agraviado por e i 

del ito , y esta cal idad ta.'Tbien se Ie puede concede r a determinadas personas , 

con motivo del fallecimiento del of en dido. Por tanto, el que rell ante es e l 

of en dido 0 agraviado por e l del ito, sujeto del proceso penal, que en cal idad 

de parte interviene corm acusador coadyuvante de f unc i 6n pUbl ica, e jerciendo 

la acci6n penal. 

Se distingue segun ejerza laacci 6n pUbl i ca 0 p rivada. El querellante por 

del ito de acci6n publica es el que actua conjuntarren t e con el fiscal. Se Ie 

dE:nomlna ta:.-nbien querellante conj unto, adhesivo 0 coadyuva nte. 

la capacidad procesal 0 de hecho se r e fier e a la de c~nparecer ante el 

6rga no jurisdiccional corro querellante , 0 sea , a la de estar en juicio 0 

proceso penal , ya sea personalmente 0 por ITEdio de representante . Es !a 

condici6n que da a una persona la posibi 1 idad juridica de interveni r en el 

juicio en la caiida d ya indicada. La ca pacidad no debe confundirse con 10 

que es la legitimac i 6n, que se a refiere a un hecho deli ctivo , particular 

y concreto, en el que una persona es perjudicada, danada 0 agraviada . 

La afirmac i6n de la capacidad procesal no es suficiente para que una 

persona pueda ser quere llante en un caso en concreto, ya que para que sea 

admisible es necesario que exis ta cierta relac i 6n con el objeto del proceso. 

Esa re laci6n es la que se denomina legitimaci6n de fondo, que en este caso 
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es la facul tad de asumi r el papel de querellante en un proceso determ inado . 

Tal legi t irracian gi ra en torno a la cal idad de afectado y d i rectarrente 

ofendido por la comisian del hecho delictivo y, como tal, se entiende a la 

persona que de modo especial, singular y directamente se ha afectado en el 

bien jurid ico tutelado por la ley penal , con la comi sian de un hecho 

delictivo, ya sea por el resultado de que ha side objeto 0 por e l peligro 

en que se ha puesto un interes 0 bien juridico tute lado. 

C. Ja.JSAIXR PARr laJlAR. (l..IEREL1..ANI AI1-IES 1\0 

El acusador part icular es la persona a quien la ley Ie conf iere las 

mi srras func iones que al fiscal. Actua con el fiscal, de rmdo que en un misrro 

proceso puede n existir dos acusaciones a las que deba cont e star e l acusado. 

Su actuaci6n , a veces, es en querella . Una de las t endencias es l a de 

suprimirlo dentro del proceso, ya que se Ie considera como un resabio de la 

venganza privada. 

Si bien es cierto que en todo proceso penal es esencial la f i gura del 

acusador , no es necesar io que i ntervenga e l denomi nado acusador part icu lar , 

de modo que se Ie ha de considerar dentro del proceso como un sujeto 

procesal eventual, en contraposici6n al fiscal, cuya presencia es necesaria 

e indispensable en aquellos delitos de acci6n pUblica , y del acusador 

privado, indispensable en los procesos por delitos de acci6n privada. La 

legitimaci6n del acusador particular se basa en la calidad de of en dido que 

tenga por el del i to corret ido en su contra. Es por ello que al acusador 

particular se Ie considera como la persona ofendida por el deli to, a la que 
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la ley autori za a intervenir, con el fi scal, en los procesos por delitos de 

acci6n pub l ica, e jerciendo la mi srra func i 6n pr imordial que d i cno funcionar io 

estatai. En v i rtud de 10 ante r io r es pos ible que en un mi srro proceso exi stan 

dos acusadores, uno, el acusador particular y , ot ro , el acusador pUblico. 

El acusador pa r ticular es el propio ofendi do po r la comisi6n det hecho 

delic tivo , yen torno a esto g i ra su calidad de Cjuere!!an te . Si n emhargo , 

esto no quiere decir que indispensablerrente se tr.:1. te de t.:na pe r :oM fis;.>::a., 

s ino que puede ser tarnb ien una pe r sona jUTidica !a propia ofer>dida del 

del ito. 

En cuanto a l acusador part i cular 0 querellante dent ro del proce so, se Ie 

concede n bas icarrente la s mi srras funciones que al f iscal e n cuan to al 

ejercici o de la acci6n penal pUblica. De tal modo que la natu ra leza del 

de recho 0 t o rgado a I pa r t i cu larrrente 0 fend ido por un de I i t o de acc i 6n pUb I i ca 

no e s mas que la de concederle una funci6n pUbl ica, en un mismo plano que 

La funci 6n de serrpe ;')ada por el f i scal. Su funci6n es la de e jercitar la 

acc i6n penal pUbl ica que se hace efectiva a traves del ac to procesa! de la 

acusac i6n, to que coni leva el ejercicio de La acc i6n punitiva , la que se 

manif iesta a t raves de la solicitud al juez de la imposici6n de una pena 0 

sanci6n al presunto responsable de la comisi6n del hecho delict ivo. 

EI hecho de que la Fiscalia del Ministerio PUblico, a traves del fiscal, 

no ejerza la acci6n penal pUblica, 0 sea, no formal ice acusaci6n dentro del 

proceso y pida sobreseimiento, archivo 0 clausura, no quiere decir que 

termina el proceso, ya que la acci6n penal puede ser ejercida tambien por 

el propio of en dido de un del i to de acci6n pUb! ica , que pi da al juez Ie 
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enca r gue la acusac i6n (a r t . 343 del CCd i go P roce sal Penal) u obi igue a 

acusar a l 6rgan:. o f i c ial. La func i 6n de l actl sador par t i c u lar , hay que 

acl a ra r , s6:0 co i ncide con la funci6n de l f iscal e n cuan t o a.! ej erci c io de 

la acc i6n pena l pUbl ica. 

EI a (' us-3dor f)ar ticu lar e jerce la a cc i 6n penal pUb l ica , a unqlle , carro 

darrll if i.cado de 1 de I ito, pueda en de te rm i nado rrome nt o a c urru la r se en una mi srra 

per~.ona la caU dad de a.cto r c ivil, c ua ndo junta..-ren te con la a cci 6n pena: se 

e je rza la a r:c :.6n r esa rc i t o r ia civ i l. De n t r o de l p r o("e so penal el a c usadc r 

par t i C'ular p'lede adher i r se a la a cu sac i 6n ya f OrrTll l ada pe r el 

Min i ste r i o PUblico, a trave s del fiscal, f igura a la cual se considera en 

nuestro proceso pena l corm Q-lerellante Adhesivo . 

E l a r t i cul o 116 del C6d i go Procesal Penal establece 10 si guiente: 

"Q-lerellante adhesivo. En los del i tos de acci6n pub l i ca , el 

agraviado can capacidad civi I 0 su re presentan t e 0 gllardador en 

caso de incapacidad, podran provocar la persecuc i6n penal 0 

adherir se a la ya inic iada por el Mini s t erio PUb l ico ". 

El querel l ant e adhes ivo 0 acusador adhesi vo debe efectuar Sl,l so l ic i tud 

a ntes de que el Minister io PUb lico haga la solici t ud de apertura del ju icio 

0 , en su caso, del sobreseimi ento . Si la hace c on pos te ri o ridad a cualqui era 

de estos dos requerimientos, el Juez, sin mas t rami te , debe rechazar l a 

solicitud. Asimisrro, el querellante adhes i vo, en cualqu ier rT'QfT'ento del 

procedimiento, puede desistir 0 abandonar su acci6n. 

D . !01SAJXR mIVND 
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EI acusador pr ivado es La persona que ejerce La accion penal privada. Es 

un sujeto primordia l en los procesos por delitos perseguibles a instancia 

de parte, po r acc ion privada, ya que la ley Ie otorga a es te sujeto el 

eje rcer con excl usividad estas acciones, con prescindenc ia de l fiscal . 

Es te suj eto interviene procesalmente en fonna de querella. De ahi que en 

algunas ocasiones tambien se Ie denomine querell ante exclusivo , ya que es 

el unico ti t ul ar de la acci6n penal privada. Su funci 6n primo rd ia l es Ia de 

eje rcer la acci6n privada, es decir, es la (m ica fonna que t iene de 

intervenir en el proceso. EI acusador privado concurre al ejercici o de ia 

accion pena l en fonna de acusaci6n privada. 

El titular del ejercic io de la accion pena l privada. tiene arrptio poder 

dispositivo sobre ell a. Su manifestaci6n de vol untad e s indispensable para 

que se de inicio a l proce so penal en aquel los del i tos perseguibles 

unicamente a instancia 0 acusacion de par te y consi derados como delitos de 

acc i6n privada, en contraposicion a los delitos de accion publica. Ademas , 

no es ta obligado a deducirl a , y aun despues de habe rla in i ciado puede 

renunciar 0 des i stir de di cha accion. 

La accion pri vada puede i niciarse por querel la por parte del ag ravi ado 

o de sus guardadores 0 representantes legales, y dicha acc ion se refiere a 

del i tos , como ya se di jo, unicamente perseguibles a instancia de parte. Tal 

es e l caso de los delitos tipificados por e l COdigo Penal, corro el 

adu l terio, injuria, calumnia y difamaci6n. En los delitos por adul t erio, e l 

conyuge inculpable tiene La facultad de acusar, 0 no, a arrbos culpables . En 

el caso de la injuri a, calumn ia y difamaci6n, la accion penal puede ser 
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e je rc ida por el prop io of en dido 0 , s i este fallece , la pueden eje rcer sus 

parientes sobrev iv ientes . 

La funci 6n del acusador pr ivado es la de e je rcer exclusivamente la acci6n 

privada que e l Estado , no obstante ser el t itular de l poder de acci6n, s610 

l a hace suya e n la med ida de l i nte res par ti cul a r . La nat uraleza. del de recho 

o t o rgado al par t icularmente of en dido 0 agraviado por un deli t o de acci6n 

pr i vada , es la de conceder le una func i 6n pUblica , parecida a la del fis2al 

en los de l ito s de acc i6n pUbl ica . 

Su func i6n es la del e jerc icio de la acci6n penal privada , Ja que se 

e fec tivi za en el ac to procesa l de la acusac i6n , con su conteni do de 

pretensi6n punit iva , 0 sea , a t raves de requerir al juez la ilT'pOs ici 6n de 

una pena al consi de rado responsable por el acto il 1c i to que da luga r a !a 

acusac i6n. En la quere lla po r de lito de acci6n privada, dadas sus 

ca racteristicas , no deber1a existir una fase de investigaci6n. Es decir, 

debido a la clase de de l i tos que comprende es ta acci 6n , e l s i~dicado debe 

es tar debidamente individual i zado, as! CO!T'O el of en di do 0 agrav iado po r ei 

de l i t o debe tener ya sus med ios probato r ios , as1 COITO 10 i ndi spensable para 

eje rce r una efec tiva acusac i6n. En nuest ra legisl a ci6n procesal pena l , s i n 

embargo , se e stabl ece que en el juicio po r deli to de acci6n privada puede 

solicitarse una i nve s t igac i6n preparatoria (Art . 4.76 del C6digo Procesal 

Penal) , cuando no se ha podido identificar 0 ind ividual izar a l querellado 

o determinar su domici I io 0 residencia , y aun cuando no ha sido posible 

estab l ecer con c laridad y en fonna precisa el hecho punible . 

Dent ro de la naturaleza de l querellante exclusivo 0 acusado r part icular, 
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cabe des t acar SU 31ll' 1 [ 0 poder dispos i t i vo , que se rmrl1 f ie sta , 

pr irrord ialr:-ente , e n ta fo me. de desi s t imiento . Es t- pue de se r exp re so 0 

t a.c t to, 0 sea , puede abandonar 0 de jar a un lado la acusaci6n p la ntea.da, y 

pl.le cie s€r expreso cuando se rmnif i esta en fo rrrB. clara y c onc i sa l a vo lunta d 

de ,1.po;.rt a rse dEl proceso , E! C6di go Procesa l ?er'.a i as l 10 e stab lece en e l 

a r ti culo 483 , que dice: 

" El q uerel lan t e podr ii de s i st i r en c ualqu ier estc:dc del jui:.::lo, 

ccn ;a anuenci a del que rell a do sin r esponsab i 1 i dad alguna, e n 

caso con ":rat io quedara su je to a responsabi ! i dade:; po r su s ac tcs 

ante r i o res .. . n . 

El de sist irni en to, tarrbien puede rmnifestar se e n f o rrm tac ita , cerro 10 

d ice e ~ ar ti culo 4- 8 1 de nuestro COdigo Procesa! Penal que enu nci a : 

" Se t e nd r a. por desistida la acci6n pri vada: 1) Si el 

proc edi rnien to se para l izare du rante tres rrese s po r inac tiv i da d 

del ~uere l l an t e , 2) Cuando el querel1ante 0 su rmndata r io no 

concur ri eren a la audiencia de conci I iac i 6n 0 de! debate sin 

jus t a causa , 1a cual debe ra ser acred i t ada dent ro de las 

c ua re n ta y ocho ho ras sigulentes a la fecha senalada, y 3 ) 

Cuando nu era e l que rellante. Asimisrro cuando Ie sob revenga 

i ncapac ldad y no comparezca ninguno de sus re pre sen tan te s 

lega l e s a p r o segu i r Ja acci6n, despues de tres rreses de ocurrida 

la lTl.Ier te 0 la incapacidad" 

El juicio por delito de acci6n privada se inicia con una querella, que 

presenta precisarrente el directamente afectado po r la comisi6n de un delito 
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que no produ2ca irrpacto social, 0 bien por :,.In rranda tario espec ial. . Dentro 

de su escrito inici al debe inclui r el nombre y res i denci a 0 domic i lio del 

quere l 1ado , as! C OlT() cwrplir con todas las fo rrm.lidades reque r idas . El 

tr ibunal tiene la facultad de desest imar la que re lla cuando se estime que 

el hecho que se denuncia no sea constituti vo de un delito . Se puede ordenar 

una inve s ti gacion preparatoria cuando no ha sido posible identificar al 

querell ado 0 no se ha podido e stab!ecer cla.rarrente S\l d-:(nici I io 0 

r es idencia. Una vez admitida la querel1a por parte de l tri bural, se cita a 

las par te s a una junta conciliatoria y se Ie remi te al querel 1ado una copia 

de la querella. Tanto el querellado como e l querel1ante deben comparecer 

personalmente a la junta conciliatoria, y se les permitira asist l r con sus 

abogados . Si el irrputado comparece a la audiencia sin defensor se Ie 

nClfT'brara uno por parte del tribunal. De igual manera se procedera. a 

nombrarle un defensor si no comparece a la audiencia hab iendo sido citado 

I egalrrente . S i en dado caso no se II ega ani ngun acue rdo en la junta 

conciliatoria, se les citara a las partes a juicio y se procede en la forma 

correspondiente y regiran las disposiciones comunes. 

E. ICTCR CIVIL 

EI actor civil es el que ejerce la acci6n resarcitoria, pretendiendo en 

su caso la devoluc i6n de 10 secuestrado con motivo de la investigaci6n y, 

sobre todo, buscando una indemnizaci6n por danos y per;uic i os derivados del 

delito. La per sona en cuya contra se deduce esta acci6n es el civilmente 

responsable que, en dados casos , puede ser el propio imputado 0 bien una 



tercera persona ajena a la comi si6n del delito, pero civilmente respon~le 

como, por ejemplo, pat rones 0 propietarios de vehiculos. 

EI actor civil se presenta en el proceso penal ejerciendo una acci6n 

c ivil, COITO par te requirente, buscando una pretensi6n resarcitoria, en 

cuanto a la lndemnizaci6n del dano material y mo ral suf ri do por e l delito , 

y bu scando, a veces , la re s ti tuci6n de la cosa obten ida por e l de l ito 0 el 

eventual pago de su precio 0 estimaci6n en caso de no t ene rl o. Su 

in te rvenci6n en el proceso penal no es esencia l , ya que el proce so puede 

desar rolla r se sin su presencia. Su pape l es secundar io , ya que e sta 

subord i nado a l eje rcicio y destino de la acc i6n penal. Su acc i6n puede 

ejercerla en u~ procedimien to de caracter civi l , ante los tr i bur~ l es del 

orden civil, pe ro ejercida la acci6n en una de las dos v ias (pena l 0 ci v i l), 

no puede ejercerla en la otra. 

Actor civ i 1 dent ro del proceso puede ser una persona natu ral 0 jurid ica, 

inc Luye ndo a t Estado cuando sufre algun dano po r La comi si 6n de l dell to, 

pe rc sierrpre La acci6n va d irigida a la reparac i6n de l dana suf rido y no 

direc tame nte al castigo del imputado. La acc i6n ci v il en el proceso penal 

puede ser ej e rcida p~r la v ic tima, por su fami lia, 0 por un t ercero que haya 

suf r ido un dane de caracter material 0 moral, como el que tenga el de recho 

a l a rest ituci6n del objeto cuerpo del delito. Se abarca no s6 10 a aquel que 

ha sufr ido un dano di recto por el del i to, sino tarrbien al que i ndi rectamente 

10 ha sufrido. 

El ejerc i cio de la acci6n civi 1 en el proceso penal es de caracter 

secundario, ya que constituye un objeto secundario del proceso. Et actor 
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civil es un sujeto secundario, porque su int roducc i6n en el proceso penal 

s610 es aceptable cuando este se encuentre en lTOvimiento, a t raves del 

ejercicio de la acci6n penal, ya que si esta se ha det en ido en su 

desarrollo , ya sea definitivarrente (por rruerte del i ~utado 0 por un 

sobreseimiento definitivo), 0 provisiona!mente (po r rebe ldla de l i~utado 

o por sobreseimiento provisional), ya no se podra ejercer la acci6n civil 

o resarcitoria y la mi~ debera se r deducida ante la justicia c ivil . Otra 

caracterist ica del actor civil es la de ser un sujeto event ual , ya que no 

esta ob l igado a presentarse en el proceso pena l y se e ncuen t ra facul tado a 

poder e jercer la acc i 6n resarcitoria en un proce so c iv i l, apar tandose por 

su propia voluntad de la via penal. 

Para a sumir el papel de actor civil en el pr oce so no se requ iere que est e 

efectivamente probada la calidad de damn i ficado, ya que ella sera 

de tenminado en la sentencia que trata esta acc i 6n ci v i l . Lo Gn leo que se 

neces i ta es que se pre tenda la acci6n resarc i to r ia , a f i rnundo e l derecho que 

se pre tende t ener , pero no obstante 10 seeundar io de la po s ici6n del actor 

c iv i l, su acti v idad dentro del proeeso puede l legar a favorece r la acci6n 

penal, y la acci6n penal puede favoreeer a la acci6n c ivi l . Ambas acei ones, 

aunque son independ ientes, se in tercomun ican e ntre e lias . 

la calidad de actor civil y la de querellante pueden unirse en una mi~ 

persona, cuando se da la figura de acusador particular, ya que el of en dido 

por la comisi6n de un hecho delictivo puede desempenar ese doble papel, 

ejerciendo, a la vez y en forma conjunta, Las acciones penal y civil. 

la acc i6n civil 0 reparadora en el proceso penal s6lo se puede ejerce r 
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mientras se encuentre pend iente la persecuci 6n penal, y s1 se suspende la 

acclon penal, autonil.'ticalrente se suspende la acc i 6n ci vil . El ejerc ic i o de 

l a acc16n c ivil se t imi ta unicarrente a la repar3.c i on del dano , ya sea 

mat pri a l 0 moral, causado por la comisi6n del de ii to. 

El art1cu lo 131 del C6di go Proce sal Pena l e stabl ece la oportunidad e n 

que l a acc i 6n civ il puede e jerce r se, y dice: 

;' i...o. sol icdud de repa rac ion debera 1 !evar se a cabv a ntes de que 

el Mi n i:;terio PUblico requi era la apertu re:. del jui c i o 0 el 

sobresei mi ento . Venci da esta opor tunidad, e l juez recrazara sin 

n-as t r ami te" . 

La oportunidad de ejercer la acci6n civil dentr o del p roce so pena l , 

c~1C se puede ver, concluye s i no s e hace valer la mi~ en la fase procesal 

que l a ley otorga , y debe dirigirse siempre contra el imputado, aunque el 

misrro no e ste ciararrente individualizado. Tantlien puede ejercerse cont ra la 

persona c ivilmente responsabl e por la comisi6n de un hecho delic tivo, tal 

e l caso que ya se rrencion6 de los propietar ios de vehi cul os y de l o s 

patrones en el traba;o . 

E l juez que controla la investigaci6n puede aceptar, 0 no, la acci6n 

civ il de ntro del proceso penal. Una vez aceptada, Ie da intervenci6n 

prov i sional al actor civil, y notifica al Minister io PUblico para que se Ie 

de la intervenc i6n correspondiente. Coalquiera de las partes tiene la 

facultad de oponerse a la intervencion de este sujeto dentro del proceso, 

oponiendo las excepciones que considere convenien tes. 

EI acto r civil actuara en el proceso penal unicarrente con atenci6n a su 
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interes civi I, y se 1 imi tara. exclusi varrente a acredi tar el hecho, el vinculo 

del imputado con el tercero civilmente demandado, as! como la existencia y 

extenci6n del dano y perjuicio causado por el delito. 
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CAPI1U...O VI 

EL loll NI STER 10 ruBLI<D Y SU Rl'CIrn J'a.JSAIX'RA EN EL Rn:ESO PENAL 

A. EL IolINISTERIO R.JBLI<D 

El Mini sterio PUblico, en el nuevo proceso penal, es una parte 

imparc ial, pero dicha calidad no significa no ser parte en los procesos en 

que i ntervenga. Esta caracteristica consiste en que sus aetos se deben 

o r ientar a la busqueda de la verdad, y pretender una resoluc ion justa y 

legal en el caso concreto, 10 que clararrente se establece en e l ar ticu lo 108 

del C6digo procesal Penal, al decir que : 

"En el ejercic io de su funcion, el Ministe ri o PUblico adecuara 

sus actos a un criterio objetivo, velando por la cor recta 

aplicacion de la ley penal. Debera formular los requer imientos 

y solic i tudes conforrre a su criterio, aun en favor del 

irrputado". 

Con ello, claramente se estipula que e l Ministerio PUblico deb2 ser 

imparcial y objetivo en el proceso, y buscar la correcta apl icacion de la 

ley, incluso cuando favorezca a la que se podria I lamar contraparte , 0 sea 

el imputado. En el nuevo proceso penal, el Ministerio PUblico debe guiarse 

por el afan de que prevalezca y resplandezca la justicia y la legalidad. Su 

funcion es la de llenar la necesidad colect i va de persecucion yacusacion 

penal en fonna permanente . Por ella tiene el caracter de servicio pUblico 

y es un organa autonomo del ejecutivo, que cumple funciones de parte en el 
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proceso penal. 

EI Mi n i s t e r io PUbl ico , e n el proceso penal, debe ser un en t e aut6nomo y , 

siendo un sujeto procesal irrportante, debe e star al ejado de las influenc ias 

pol itico-partidistas , ya que de 10 cont r a rio no podria sea un autentico 

defenso r de la legalidad y promotor de la ju sti c ia. 

La evoluc i on que ha teni do la funcion requ i riente y acusadora. en el 

p roceso penal, tiende a buscar un saludable proceso de rac iona l l zaci6n del 

poder , ya que pau latina~nte se han delimitado las funciones acusado ra y 

jurisd icci onal. A pesar de que las dos funcione s corresponden al Estado, 

deben tener una clara separac ion, como ocurre pr incipalmen t e en el sistema 

acusatorio . La independencia del Ministerio PUblico debe estar garantizada 

por todos los medios , incluso con norrras consti tuci onales , debido a que la 

independenc ia del Ministerio PUblico respecto del poder ejecutivo es un 

factor si gnificante sobre las atribuciones que debe asumir el ente acusador 

en el proceso penal. 

El Ministerio PUblico es parte en el proceso pena l, solo en sentido 

formal. Los fines que persigue el ente acusador no coinc iden con los que 

corresponden a las partes. Estas se orien t an mas en su funci on por un 

interes propio 0 ajeno, como un derecho subjetivo, mien tra s que el 

Ministerio PUblico solo busca la realizaci6n de la vo luntad de la ley y la 

proteccion social contra el delito. Por esta razon se Ie define algunas 

veces como parte imparcial del proceso; no es parte en sentido material, ya 

que, como se ha dicho, no ejerce un derecho propio sino que de la 

colectividad. 
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B. E.JFR:ICIO 00 LA NXICN PENAL 

En algunos si sterras proce sales, el Min i ster 10 PUb I icc posee el rronopol io 

de la acci6n penal , en ca.rriJ io , hay algunos otros en que e l eje rcic i o de la 

acci 6n penal puede ser ejerci da po r particulares. Esto se conoce corm acci6n 

popular, en donde se permite a los pa rticulares e l ejercicio directo e 

i ndependi ente de la acci6n penal. 

EI ejerc i cio de la acc i6n penal en rranos de l Ministerio pUbl ico no 

vulne ra de ni nguna manera e l de r echo a la jurisd icc i6n que posee c ualquier 

ciudadano , ya que al p romover el Mi nis t e rio PUblico la acci6n penal en el 

p roceso , cualquier persona que se considere ofend ida 0 danada por la 

comisi6n de u n hecho delic ti vo puede provocar 0 adherirse a la acusaci6n 

planteada por dicha i nstituci6n. EI monopolio del Ministerio PUblico en el 

ejercicio de la acc i6n penal yen los delitos de acci6n pUblica, pa rt e del 

supuesto que la persecuci6n de los del i t o s, as! como su castigo, deben 

corresponder a la sociedad, la que se encuentra representa da por los o rganos 

estatales. Debido a que la cr imi na l idad es un problerra que ataca a la 

sociedad en gene ral, en muchos aspectos, y que el Estado es el encargado de 

velar por la seguri dad y proteger a las personas , no se puede pre t ender que 

los particul ares asurran la persecuci6n de los delitos con obje ti vidad y 

profesional i srro, ya que el interes que pudiere tener en un determinado 

roorrento el particular se neutraliza desde el roorrento en que se Ie indenY'lizan 

los danos y perjuicios sufridos por la comisi6n del delito. Por otra parte, 

se ha v isto que e l ejercicio de la acci6n penal en rranos de particulares, 

a veces s i rve unicamente como medio de venganza y hasta chanta je. 
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La persecuci6n de los delitos es una funci6n de interes pUblico, la que 

debe ser asumiJa por el Ministe rio PUbl ico, ya que La acci6n es pUblica, 

tanto en su objeto COITO en su finalidad. La titularidad de los bienes 

iurid i cos tutelados por el derecho penal, en prilner tennino corresponde al 

Estado, en especial en aquellos casos en que no ex i ste un lnteres ~rt icu iar 

claramente definido , tal y como sucede en aquel los casos que afectan a la 

co lectividad, y que ningun particular reclama. En estos casos es claro que 

la titu la r idad del e jercicio de la acci6n pena i debe corresponder a un 

organa del Estado, que en Guatemala se denomina Ministerio PUbli co. 

El e jercici o de La acci6n penal puede, en al guno s casos, ocasionar 

perjuic ios irreparables, por lo que su ejerci cio no debe es tar en manos de 

par ticula.res , sino en !Tanos de una instituci6n que verdaderamente vele por 

la correc ta aplicaci6n de la norma penal y La busqueda de La ju s ticia y La 

verdad. De alli que el rronopo lio de la acci6n penal en rranos del Ministeri o 

PUbl ico re sponde me jor a La naturaLeza del proceso moderno en el que se 

busea ura tendenci a hacia la especializaci6n, lo que exi ge , de parte de 

quien t erra. la acusa.ci6n, una capacidad y c~tencia que en menor rred i.da 

posee un particular . 

El concepto de la acci6n se ve orientado hacia un claro predominio del 

interes publico sobre el interes privado. Esto coincide con La a t ribuci6n 

exclusiva, en los delitos de acci6n pUblica, el ejercicio de la acci6n penal 

a un ente estatal y, en estos casos, La acusac i6n que hace el Ministerio 

PUbl ico busca la realizaci6n del derecho ob;etivo y no tanto la protecci6n 

de un interes privado, como ocurre generaLmente en La acci6n popuLar. 
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De acuerdo con la doctri na italiana, se puede considerar que el rronopolio 

de la accion penal en rranos del Minister io PUblico es relativo y no 

absoluto, ya que debe hacerse una distincion ent re el acto inic ial que pone 

en mov imiento la accion penal y su ejercic io posterior. En el acto inicial 

de la accion penal puede intervenir cualquier part icular, 10 que quiere 

decir que el monopolio del ejercicio de la aecion penal se circunscribe al 

ejercicio de todos los aetos posteriores a su pr()(TX)Cion, rrediante los cua!es 

se rrantiene la v igencia de la acc i6n en el desarrollo del proceso. 

El e jerc icio exclusivo de la acci6n penal por parte del Ministerio 

PUblico, en los de li t os de acci6n pUblica, no quiere decir que se da una 

exclusion total de La pa r ticipacion de los particulares en el desarro ll o del 

proceso, ya que los intereses de los particulares pueden ser garantizados 

de la siguiente forrra: a) El particular of en dido en los de litos de acci6n 

pUblica puede intervenir en el proceso, si n lesionar e l e jercicio de la 

aeci6n penal por parte del Ministerio PUblico , a traves de la figura del 

querellante adhesivo. b) Para el ejercicio de la acci6n civil resarcitoria 

del dano sufrido por la comisi6n del delito, tambien da la oportunidad al 

particular de interveni r en el proceso penal , reclarrando un dane 0 un 

perjuicio sufrido. c) EI ejercicio de la acci6n penal, en los delitos de 

acci6n privada, es ejercido por el particular lesionado u of en dido. 

c. EL MINIS1CRIO RJBLI<D EN EL ~IMIF.NTO PREPAAATCRIO 

Las atribuciones del ente acusador en la instrucci6n prev ia al debate es 

un terra. de gran controversia, pr inc ipalrrente en los casos en que el 
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Mi ni ster io PUblico real i za aetos que pueden te ner un '.-a lor de caract e r 

de finitivo e n el proceso, especialmente en el debate , e n donde ast~ el 

mi~ papel que deberia corresponder a la autoridad ju ri sdlcc ional, 

eneargada de control ar la investigacion . El Mi nisterio PUbli c o debe ej e rcer 

en el proceso penal las funcio nes que cor responden a la acu saci6n . Todo acto 

o medio probatorio que sea irreproducible 0 def i nitiv~, si se qui e re 

inco rporar al debate , debe realizarse bajo e l control y direcci 6n de una 

al.ltoridad jur isdicci onal ( Juez de Prirrera Instanc i a Penal cont rol ador de la 

i nvest igacion) , yaderras debe ajustarse a los princ ipios que rigen e l debat e 

o ral y publico , en el que se requiere la presenci a del repre sentante de la 

aeusacion, e l aeusado y su defenso r. Los actos que se reali zan si n llenarse 

los requ isi to s de ley carecen de valor en el jui ci o , de ahi que l os actos 

y pruebas que tiene n valor en el jui eio son aquell os que se r~n recibi do de 

acuerdo con la ley, y llenando los requisitos preestablecidos. 

La instrucc i 6n del proceso queda en rranos del Ministerio PUb I ieo, con las 

limi tacione s de ley que ba sicamente consisten en la existencia de un Juez 

de Pri rrera ln s tancia eontrolador de la inves tigaeion rea lizada por el 

Mini ster io PUbl ieo. El pr ocedimiento preparatorio 0 instrueeion , reairrente 

e s una a c t i v idad de caracter administrativo, ya que su propOsito esencia l 

es deterrninar s i procede, 0 no, la acusaci6n definitiva y , por ende , si 

procede la apertura del juicio 0 el sobreseimiento. En cuanto a la dec i sion 

que se debe adoptar al coneluir la instrueeion, no depende eon exclusivi dad 

del criterio del representante de la acusaeion , por cuanto l a dec i s ion 

def ini tiva sobre los hechos que motivan la acusaci6n, ya sea para que se 
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eleve a ju icio 0 se decrete e l sobrese imien to, la torra. y contro la la 

a utor i dad juri sdi cci ona l . 

Todo p roce so penal se i nicia po r una denunc ia, quere lla 0 prevenci on 

poli c ial 0 conoci miento que tenga el o r ga na enca rgado de la a cci on penal 

pub l i ca, c on 10 cual se inicia l a per se cuc i on pena l y, po r ende , e l 

e je rci c io de la acci on pena l. Al pone r se e n co noc imien t o de la autori dad la 

comi si6n de un hecho cons t itut i vo de deli to , de ca~a.c t er pUb l i co, e l 

Mi nisterio PUblico es par te i ndispensabl e en el proce so y, de sde el momenta 

e n que se formul a l a denuncia 0 se tiene conoc imi ento de un delito, dicho 

organo procede a la i nve stigaci6n del mi~, pa ra recabar la s pruebas que 

con s i de re perti nentes y pedir , s i p r oc ede, aper t ura 03. 1 .iL-iel o . Como 

consecue nci a se l lega a l debate pub l ico y ora l. Toda la inve s t i.gaci 6n que 

rea l iza e l Mini ste r io PUb I ico , corm d ic e e l a r ticu l o 309 del C6d igo 

Proce sal, e s corm si gue : Penal "En la i nvest igaci6n de 103. verdad , el 

Minis t erio PUblico debera. practicar todas las d i lige ncias pert inentes y 

uti l e s para determi nar la ex i stenci a del hecho, con toda s las c i rcuns t a nc ia s 

de i rrportancia para la l ey penal . . " . Se busca encuadrar el hecho denunciado , 

pa ra que el juez que cont rola la inve stigaci6n t enga su f ic iente s e l ementos 

para de t e rminar si hay, 0 no, lugar para admi t i r l a acu saci 6n y c on ello 

llevar a juicio al imputado. 

D. LHICJlC ICN OOL IIINISTIRIO PUBLI<D EN EL DEREClD <Il\APARAlX) 

1. El Mini s terio PUbl ico en el Derec ho Aleman 

Se reconoce que el Mini ster i o PUbl i co c umple func iones jud ic i a l es , 
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pero no puede catalogarse COOP un o rgana judici al en sen ti do es t ricto. A los 

fiscales no se les incluye dentro del pode r jud icial , pero se les exige los 

mi~lQs requ i s ites que debe cump l i r el juez , y se l es vi ncu la con el ?oder 

Eje(":uH vo, que posee una cl ara i n t e r venc i6n en el norrbramiento de l os 

fun~ionari os de mas alto nivel. Asi ocu r re con el Procurador General y los 

Fi scales Federales, quiene s son norrbrados por el Pre sidente de la Rep(lbl ica, 

a propue s ta de l Mi n is tro Federal de Just icia . En este caso se da un 

sa ludab le control parlamentar i o , po r que e l senado debe dar su 

ccnsent imiento a l cand idato a ocupar uno de los puestos, ya sea de 

Procurado r G::oerai 0 de Fiscal. Las funci one s que el Min iste rio PUblico 

desarro Ila en e 1 proceso penal , desde un punto de vis ta rra te l' ial, son 

eminent errer.te judiciales, po rque su actuaci 6n debe reg irse POl' el principio 

de legalidad, ,rretractabili dad de la accion y obj et ividad. En el 

ordenal"ni ent o JUT ldico pena l a l eman, se obi iga at Mi ni ste r 10 PUbl ico a 

ave ri gua.r las clrcunstanci as de excu lpa.ci 6n del acusado e, inclu so , se Ie 

da la facu l t ad de ejercer el recurso de a pelac ion en favor del encartado. 

2 . El Minis terio PUbl ico e n el Derecho Italiano. 

En Italia, e l Mi ni s t eri o PUb l i co sigue una definici6n institucional 

claramente judicial i s t a. En la Const i tuci6n i tal iana se e s t ablece esto 

cl aramente a l af i mar que e l ente acusador es tatal goza de las mi srras 

garantlas que se l es reconoce a los jueces en el o rde~i ento judic ial. La 

ori ent a c i 6n judic ia l ista de l Ministerio PUblico ita l ia no se man ifiesta en 

que el F i scal General in teg ra el Consejo Supe rior de la Mag i s tra tu ra. 

Ademas, la carre ra de f iscal y la de magistratura ( juece s ) se e ncuentran 
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practicamente un i ficadas, porque se pasa de una a otra si n encontrar ningun 

if1'l>edimento u obstaculo . A pesar de la clara t endencia jud icial que se t i ene 

en {tal ia , la adm inist racion (Poder Ejecut ivo ) ejerce cie r ta i nfluenc ia 

sobre el Minis te r io PUblico, ya que , segun la ley i taliana , el Ministerio 

de Gracia y Justicia vigiLa La actuacion deL en te acusado r . Esto v iene a 

atenua r el caracter judicialista del Min isterio PUblico y condic i ona, en 

parte, su i ndependencia . Con esto 10 que se pretend io fue evitar los abusos 

que se cometieron durante e l regimen fasc ista pero no ha dado los frutos 

esperados y a lgunos proponen que eL Minister io Plib lico sea sorretido al 

control Leg i slativo. En real idad, peseaque laCons t itucion italianadenota 

una tendencia c laramente judicialista de l Min i sterio PUblico, su ubicacion 

dentro del si sterra poli t i co- jur id ico i tal ia no es un problerra . No se pllede 

negar que el poder ejecu tivo e jerce in f luenc ta sobre el Min isterio PUblico , 

ya que no puede existir una plena independenc ia s i La administraci6n v igil a 

y designa a los mierrbros del ente acusado r. El Mi n isterio PUb I ico, a pesar 

de esto, t iene una infranqueable independencia en cierto s a spectos . 

3 . El Ministerio PUbl ico en el Derecho Costarricense. 

En Costa Rica, el Ministerio PUblico es una dependenc ia del poder 

judicial, y sus funci ones basicas son las de ejercer la acci6n penal, 

real izar la invest i gacion, recabar la inforrracion sl.IDaria previa a la 

citacion y ejercer la accion civil en los casos especialrrente establecidos, 

corro son cuando el titular de la accion civ il Ie delega su ejercicio y 

cuando el titular de la accion civil es una persona rrenor 0 i ncapaz y carece 

de representante legal. 
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El Minis teri o PUb I ico real iza la investigaci6n durante el proced imiento 

preparator iO, ~ je rci ta la acci6n penal en l os del i to s de aec i6n pUbl iea, 

ejereita la aecion civil en casos detenmi~dos, formula la acusac i6n y, 

siemp re den tro de todas las etapas del proceso penal, trata de buscar la 

verGad en el hecho i nvestigado. 

4. EI Ministerio P(lblico en el Derecho Guaterralteco. 

En Cuaterm la , reci en t errente se separ6 del Ministerio PUb I ieo la 

Procuradur ia C~nera l de la r-.acion . E l Ministerio PUblico qued6 encargado de 

ve lar por todos los a suntos de orden penal, el que se encuentra a cargo de 

un Fisca l Genera l , el ecto por el Presidente de la RepUblica, de una nOmina 

de seis candida t os propuestos por una comision espec ial . EI Fiscal General 

debe ser abogado ac ti vo y llenar las misrras cali dades que los Magistrado s 

de la Co r te Suprema de Jus ticia, y durara en sus f unciones un perlodo de 

cua tro arlos . Puede se r rerrov ido del cargo por el Pr esiden te de la RepUb l i ca , 

por causa justi f icada. 

El Minis t erio PUblico es e l encargado del ejercicio de la acc i6n penal 

en t odos los hechos del let ivos, con excepci6n de aquello s uni carrente 

perseguibles por instancia de parte, y aquell os cuya persecucion es te 

cond icionada a instanci a par ticular 0 autorizac i6n estatal. Asimisrro, en 

casos especiales y con el consentimiento del agraviado, si 10 hubiere , el 

Mini ster io PUb I ico puede abstenerse del e jercicio de la acc ion pe~l I 

apl icando el criterio de oportunidad. CUando se da la posibilidad de una 

suspension condicional de la pena, puede solicitarse al Ministerio PUblico 

la suspensi6n condic ional de la persecuci6n penal. El art iculo 107 del 
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COdigo Proce sal Penal delimita baslcairente las funei ones de! .Min i sterio 

PClb l ieo, C()''1l) sigue: liE! e jercicio de la pe r secuci on pe71al cor-re s ponde al 

Mini s ter io PUbl ico com:> organo a ux i liar . . Tend r a a su cargo esp€cl f icalrente 

el procedimiento preparatorio y Ja direcc i6n de la policla e n su f uncion 

invest igat iva" . Esta inst i tuc ion debe velar por la correcta apl icaci6n de 

la l .;!y pena l, actua ndo con objetividad , y debe f o nrula:- su s: requeri!llientos 

y sol iei t ude s , a un en favo r del p r opio inr>utado . 

EI Ministe ric PUblico es el e ncargado de rea\ i zar la ir:ves"!:iga.cion 

correspondi en t e en el p rocedimiento preparatorio, baj o l.a s'Jpervl s ian y 

fi scal iza cion de un Juez de Pr imera Instancia Penal , c on trolador de l a 

i nvestigaci on . Para e sto t iene un plazo maximo de se is meses, a utilizar 

solo en caso de dificultad en la recabacion de la p rueba . Al concluir la 

i nve sti gac ion el Ministerio PUbl ico corrparece ant e el Juez de Primera 

Instanc i a sol i c i tando l a apertura, si se est i rra que l a investigacion 

proporciono fundamento serio para el enju iciamiento pUblico del imputado, 

y con esta solicitud se forrruia la acusa.cion. 

Si el Ministerio PUblico estima que no hay un fundame nto para p romover 

el juicio publ icc del imputado, puede sol i ci t ar el s obreseimiento 0 la 

c1ausura provisional del proceso, pero el juez contro lador de la 

investigacion puede rechazar el pedido de clausura 0 sobreseimiento y 

ordenarle que plantee la acusa.cion. Si el imputado no se ha individualizado 

o se ha declarado rebelde, el Ministerio PUbl i co puede pedir el archivo de 

las a.ctuaciones. Con la peticion de apertura se formula la acusacion y se 

da inicio al procedimiento intermedio, yen es ta oportunidad el Ministeri o 
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PUbl ico puede formular una acusac i6n alterna ti va, para e l caso que el hecho 

encuadrado p? r el c ual forrruia la acusaci6n no sea pr obado y se puede 

encuadrar el cO!T'POrtamiento del acusado en una f igura d i stinta . De nt r o de l 

plazo de seis dias de not ifi cados los sujetos pr ocesa le s , el que rel lante 

puede adheri r se a la acusac i6n fo nmu lada por e l Min iste rlo PUbl ico, e! Juez 

d ic t a el auto respect i v~ de admisi6n de la acusac i6n y a per t ura del juic i o , 

y se remiten l a s ac tuaciones al tribunal de sentenc ia que deba de conocer 

de l deba t e pUbl ico . 

Va e n el debate pUblico, el Mi n iste r io PUb l ico pre sentara. todos sus 

rn2dios de prueba , al igua l que los que pud iere tener el querell a n t e 

adhesiv~ , si leo hubiere, y podra. el Fiscal encargado de la ca usa , interrogar 

a ! acusado aSI COffi) a los tes ti gos y pe ri t o s que pre senta re la par te 

defensora. El debate se c e r ra ra. con los a l egato s pre sentados por e l 

Mini s t erio ~~blico, a tra ve s de su fiscal, por e l defensor , y demas partes. 

En nue s tro med i o, e n c onsecuencia, el Min i sterio PUb lico no ejerce 

n i.nguna funci on judi cial , pues e s ta es inde l egab le . Realiza activi dade s 

tecnicas de inve stigaci6n pa ra preparar la acusa c i on . Todo 10 que ocurre en 

la fase preparato r i a no t iene valor probator io , pue s so lo 10 tiene 10 que 

es pre sen t ado y escuchado por l os Jueces de Sentencia, e n un debate pUbl ico . 
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1. La il1l>Ierrentac i6n de l juicio oral, en Gua terral a , vi ene a dar mas 

credibi I idad al proceso penal, ya que toda la col ec t i v idad , por la 

publicidad y ora li dad, se puede enterar de manera per sona l de lo s procesos 

que se venti len ante los tribunales de just ic ia. 

2. Con la entrada en vigencia del Dec re to 51-92 de l Cong reso de la 

RepUbl ica, se forta l ece n las insti t uciones de la defensa y de la acusac i6n , 

ya que, con dicho COdi go, l a inst i tuc i6n de la de fensa cobra una gran 

impor ta nc ia y la instituci6n de la acusac i6n sufre un cambio sustanci a l, a l 

corresponde r le, en la mayor ia de procesos , al Ministerio PUbl ico. Concluye 

la acusac ion 0 in s trucc ion judicia l de oficio, que violaba el pr inc i p io de 

di v ision de poderes y de i nde pendencia e imparcial idad judicial. 

3. La il1l>lerrentac ion de l Servicio PUblico de Defensa es uno de los puntos 

mas impo rtant es y rel evantes que coni leva el nuevo COd igo Proce sa l Penal. 

Su importancia rad ica e n que ahora las personas que no t engan recur sos para 

pagar un abogado defensor, gozaran de una defensa tecnica. Con e ll o , se 

garantiza el principio constitucional del derecho de defensa, y se da 

cumplimiento a tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Guaterrala. 

4. EI Mini ster io PUbl ico, adema.s de tener bajo su responsabi 1 idad la 



81 

acusacion en delitos de acci on pUblica , tamb ien tiene la ob ligac ior. de la 

investigacion de todo hecho del ictivo que se ponga en su conocimiento, 10 

que trae cons igo una mejor i nvestigacion de t odo hecho c rim inal, y ayuda ra 

a ~<;clarecerlos de una rrejor y mas eficaz forrra . 

5. El Min iste r io PUblico cuenta con el aux ilio de 1.3. Po!icia. Nac ional para 

la invest igaci6n de los hechos delictivos, ya que ahora estara supeditada 

a los requerimientos de 103. Fi scalia del Minis te rio PUbiico. Ell0 forta lece 

aun mas la etapa preparato r ia 0 de invest i gac i6n en e ! proc e so penal y 

controla 103. acci6n de persecuci6n policial. 

6. En ninguna legislaci6n se da un sistema proce sa l pur~ , tal como sucede 

en Gua terra la, en donde se perfila un sistema procesal pena l acusatorio, pero 

con algunos lineamientos de 10 que es el sistema inquisitiv~. 
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1. EI Servicio PUblico de Defensa debe contar con mas ayuda tecnica. Asi 

como el Min i sterio PUbl ico cuenta con el auxi l io de la Pol icia Nac ional y 

con un cue r po de investigadores, los defensores pUblicos deberian contar con 

un auxi I io simi lar para invest igar los hechos de los procesos , dar su ayuda 

a las personas deten idas, y ejercer rrejor su defensa en un proceso 

detenninado. 

2. Deberia haber mas defensores pUblicos en el Servicio PUblico de Defensa, 

ya que los abogados que laboran en dicha instituci6n no se dan abasto para 

atender el gran n6mero de requerimientos que les hacen los tribunales de 

justicia, para defender a las personas que 10 solicitan. Por ser nuestro 

pais pobre, la rrayoria de personas que l legan a delinquir 0 se yen 

involucradas en un proceso penal, carecen de los suf icientes fondos 

econ6micos para proveerse de un abogado defensor, por 10 que solicitan un 

defensor publico. 

3. Si existiera un rrayor nUrrero de defensores pUblicos, estos podrian 

dedicar mas t ierrpo al e jercicio de la defensa de las personas que requieran 

sus servicios, con 10 que se lograria una mas eficaz defensa. 

4. La Fiscalia del Ministerio PUblico debe con tar con mas fiscales y mas 

personal auxiliar, ya que el nUmero de laborantes con los que cuenta no es 
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sur iClente para sa. tis facer 1a derm.nda de Los ei udadanos que requ ieren sus 

servicios, y para rrejorar l a investigaei6n y currp iir con la pe r secuci6n 

efieiente de deLitos graves. 

5. Con ma.s laborantes en la Fi seal ia del Mi ni ster i o PUbl ico se podri a log rar 

una rre jor atenei6n al pUb I ieo, ya que las denuncias pre sentadas por las 

personas son archivadas y, a veces, hasta ext raviadas , 10 que causa 

derrasiadas 1TQ1est ias a qu ien acude a dieha inst i tuei6n so l iei tando justie ia . 

6 . Con la implementae i6n, e n Guatemala, del Juicio Oral en Materia Penal, 

se entra a un carrpo ve rdaderarrente novedoso y prac t iearrente de seonocido, 

t a n t o para los profe s ionale s del Dereeho corro para la ciudadania en general . 

En virtud de e l lo, deberia haber una rre jo r capacitac ion a tra':es de 

seminarios 0 platieas sobre dieho ju icio, para un mejor co noeimiento del 

miSlTO po r parte de abogados defensores y de Fisca l e s del Minister io PUblico. 

Ademas, se ria recomendable una campana publi eitaria profunda para que La 

ciudadanla eonozea el nuevo proeeso penal. 

7. Deberia exist ir una especie de control para detenninar a que personas se 

les puede brlndar La asistencia del Servicio PUb I ieo de Defensa. Esto podria 

darse a traves de un estudio socio-eeon6mieo sobre las personas que 

sol lei tan dieho servicio, para determinar si reaLmente earecen de Los 

sufic i entes recursos econ6mieos para poder proveerse de un abogado de fe n sor 

de su eonflanza . Esto, por supuesto, debe hacerse desp6es de La decLaraci6n 
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indagatoria del detenido. ya que por norma legal en su primera dec la rac i6n 

ante autoridad judicial competente el deten ido debe ser as is t ido per un 

abogado defensor , y en ese momento es practicamente imposible realizar un 

estudio sobre su capacidad econ6mica. 
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