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Presente 

Licenciada Moguel: 

Guatemala, 13 de septiembre 2001. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de 
Graduacion y a1 nombramiemo que me hiciera el Consejo de 1a Facultad, me 
pennito informarle que hemos conc1uido 1a asesoria de la tesis titulada: "LOS 
EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EN LA JURISDICCION 
CONSTITUCIONAL, A LA LUZ DEL PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y 
LA JURISPRUDENCIA, elaborada por el estudiante Marlon Josue Barahona 
Catala11. 

EI trabajo realizado cumplio con los objetivos propuestos, asf: 

a) Elaboro un analisis sobre todos los instrumentos cie la jurisdiccion 
constitucionaJ, en el que abordo la importancia de cada W10 enos, en su 
aspecto material y doctrinario. 

b) Elaboro un analisis a nivel procesal de cada instituto de la jurisdiccion 
constitucional abordando como tema central y objetivo de su tesis , las 
incidencias trascendentales que ocurren en su dilacion procesal , 
enfatizando los efectos sefialados en la ley y matizados y algunas veces 
desanollados por el precedente que en la practica forense encontro. 

c) Pese al aspecto puramente procesal , abordo los efectos que a 1a luz de la 
doctrina jurisdiccional plasmada en el precedente y la jurisprudencia han 
dado a las sentencias estimatorias dictadas en cada uno de los procesos 
constitucionales. 



En virtud de 10 manifestado, rne penl1ito opinar que el trabajo de tesis 
cumple con los requisitos tanto de forma como de fondo que determinan las 
disposiciones reglamentarias respectivas. 
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INTRODUCCION: 

Resulta por demas evidente que el aporte que hoy en dia brinda la jurisdiccion constitucional 

al gran universo del DERECHO, contiene una riqueza muy grade, inexplotada e inagotable, 10 

primero porque a pesar de los grandes avances que en nuestro medio se han logrado, aun no se 

obtiene un perfecto entendimiento del alcance que los pronuneiamientos de un tribunal constitucional 

puedan conllevar y 10 segundo, porque aun cuando se logre seguir descubriendo otros grandes 

beneficios de este ramo del derecho, es diffcil que en tan solo dieciseis arios de experiencia 

constitucional moderna guatemalteca se alcance agotar su fuente tan amplia y rica en aportes para la 

protecci6n de los derechos sociales e individuales en distintas materias, esto ultimo y la posible 

polemica evidenciada en el parrafo anterior, justifican mi intenci6n de lIevar a cabo un estudio que 

aun cuando francamente no pretende dilucidar en definitiva algunos de los conflicto mas comunes de 

los efectos que deben causar las resoluciones que se emiten en la jurisdiccion constitucional, sf 

pretende sentar algunas bases tendentes a encontrar eaminos que permitan establecer ciertos 

parametros del juzgar eonstituciona!, asi como despertar la inquietud por que se profundice en el 

tema y se haga conciencia tanto en los administrados de justicia para que enfoquen eorrectarnente 

sus peticiones sin disfrazarlas como retraetores de justicia, como en los juzgadores constitucionales 

para que emitan resoluciones en conciencia, protectoras del dereeho constitucional y ordinario 

violado 0 susceptible de violares, sin exceder el ambito de sus facultades. 

Estoy consciente de que muchos y muy buenos han sido los trabajos ya elaborados sobre 

los procesos constitucionales, especialmente la inconstitucionalidad de las Leyes en General, en 

casos concretos y el amparo. Detenerse, sin embargo, a hacer un estudio profundo y concientizado 

de los efectos que tienen las resoluciones que, no solo en los procesos citados, sino en todos los que 

abarca la jurisdicci6n constitucional, se hace indispensable para comprender la esencia y 

especialidad de los instrumentos constitucionales. 

La ley de la materia (Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad) regula 

expresamente cuales son los efectos de las resoluciones (sentencias) que deciden, especial mente, 

estimando las pretensiones constitucionales. Pese a la meridiana ciaridad de la ley, dos cuestiones 

imponen su reflexi6n: la primera, que en los procesos constitucionales no solo existe resoluciones de 

fondo que deciden el asunto principal, sino que, como en todo tipo de proeesos esiEm aquellas que 

impulsan el seguimiento del mismo 0 deciden incidencias cuyos efectos pueden afectarlos de distinta 



manera. Todas las formas y el grado de afectaci6n, sin embargo, no esta regulado en la ley por 10 

que es necesario acudir a la practica forense y estudiarlos en aquella fuente dei derecho que emana 

de las decisiones judiciales. En efecto, este trabajo 10 proyecto hacia el analisis de la tarea del 

supremo Tribunal Constitucional mediante el estudio y critica de las decisiones pronunciadas por 

aquel, que resultan de gran interes en cuanto a que en sus pronunciamientos ha expresado muchas 

veces el limite y grado de afectaci6n que han de tener. Este estudio, no esta al alcance tod3via de 

profesionales litigantes de procesos constitucionales ni de estudiantes que empiezan a experimentar 

su realidad, por 10 que se hace necesario extraer de aquel!as resoluciones trascendentes e 

ilustrativas del tribunal constitucional para aprender mas sobre las maneras como opera la justicia 

constitucional por medio de su jurisdiccion. La segunda cuesti6n importante es que, pese a que como 

dije anteriormente , la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad preve claramente 

los efectos de las sentencias 0 fallos de fonda que deciden los planteamientos en materia 

constitucional, la pn3ctica ha demostrado que los efectos previstos en la ley se han quedado 

limitados, porque hay casos cuya soluci6n constitucional exige matices distintos de los previstos en 

18 ley. Como en el punta primero, tampoco esta al alcance inmediato de los interesados en ver cuales 

han side esas deciaraciones expresadas que sin apartarse de la ley han dado un giro, 5i no distinto, 

Sl mas avanzado a los verdaderos y mas prudentes efectos de las sentencias emitidas en materia 

constituciona!. 

Una de las expectativas del presente trabajo, es que permita a profesionales, estudiantes e 

interesados en la materia, conocer Guales son los efectos que expresamente el Tribunal 

Constitucional Supremo del pais ha dado a sus distintos fallos , estudio que es indispensable para 

entender cUdl es el alcance efectivo, real y palpable de un fallo que declara la inconstitucionalidad de 

una ley, de uno que ampara con matices distintos de los previstos expresamente en la norma. 

Consciente de que el estudio de los instrumentos constitucionales no S8 a90ta con el 

aprendizaje del proceso que regula la ley para cada uno de ellos, me apoyo fundamental y 

esencialmente en 18 jurisprudencia y experiencia constitucional, sin obviar, claro esta, un estudio 

doctrinario sobre el terna. Me apoyo basicamente en la experiencia y cercania a la Corte de 

Constitucionalidad porque es esta la que permite transmitir, estudiar y criticar, los alcances de las 

incidencias que se dan en los procesos constitucionales, que cada vez son mas variadas y presentan 

nuevos retos. Cad a caso que lIega ai Tribunal Supremo Constitucional es diferente y en rnuchas 

ocasiones representa nuevos retos, porque el Tribunai ha tenido que recurrir a poner en efectiva 



practica su funci6n principal: "amparar, proteger y sostener" por medio de su funci6n las garantias 

constitucionales que sustenta el Estado de Derecho. La ausencia de norma expresa, en varios 

casos, ha requerido de la tarea interpretadora e integradora del derecho que hace el juez 

constitucional. 

EI acercamiento que tUlie a ia Corte de Constitucionalidad en la labor diaria, me permiti6 

conocer algunos fallos, los mas importantes que deseo estudiar, analizar y si es el caso criticar, 

respecto de las resoluciones de mero tramite, de incidencias 0 de fondo que ha emitido, en los que 

ha dado un efecto variado, ampliando 0 restringiendo los que expresamente regula la ley. 

Para ilustrar la tematica de mi trabajo, abordare en primer lugar la teoria acerca de la 

jurisdicci6n constitucional , luego hare un estudio sobre los tipos de resoluciones que existen en los 

procesos, posteriormente analizare cada uno de los tipos de procesos constitucionales y sus posibles 

incidencias, la forma en que se promueven y los efectos de su resoluci6n en el proceso principal y, 

sobre todo, el analisis de la senten cia de fondo, para 10 cual estudiare fallos concretos para cada 

tema en especial. A guisa de ejemplo, una incidencia en un proceso de amparo, es la apelaci6n del 

auto que otorga 0 deniega un amparo provisional, declaraci6n cuyos efectos para el proceso de 

amparo estudiare, entre otros puntos su objeto, su procedencia, los efectos de su incumplimiento, 

oportunidad de su obediencia por parte de la autoridad (inmediato 0 sujeto a firmeza del fallo) , 

duraci6n etc. Otra incidencia , por ejemplo, es el ocurso en queja 0 de hecho, en su caso, en los 

cuales es pertinente estudiar su procedencia, sus formas de planteamiento, sus efectos de 

enmienda, de anulaci6n de actuaciones 0 sancionatorios. EI planteamiento de error substancial en el 

procedimiento es olra incidencia dentro de los proceso de amparo, estudiar quien pude promoverlo y 

sus efectos, definido en la practica constitucional es de gran valor para el estudio del tema. 

La doctrina , por 10 menos la guatemalteca, hasta el momento no se ha referido al amparo 

cuando ha side otorgado en sentencia para dejar en suspenso el acto agraviante no en forma 

definitiva sino que durante un tiempo mas 0 menos prolongado. Citar y analizar un fallo semejante es 

objeto de este estudio. La declaraci6n de inconstitucionalidad de una ley, dependiendo del sujeto a 

quien se aplica, tambien es un fallo cuyos efectos seran estudiados. 



HIPOTESIS GENERAL: 

En todos los procesos constitucionales se emiten resoluciones mere interlocutorias, 

interlocutorias y de fonda 0 decisorias del asunto principal, cuyos efectos han sobrepasado, 

complementado 0 variado los establecidos con creta y expresamente en la ley, dependienda de las 

circunstancias del caso concreto en que S8 emiten y de la mejor protecci6n al derecho que amparan, 

a la nOl'ma constitucional que protegen ya la medida polftica sabre la que se pronuncian, 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio doctrinario, legal y jurisprudencial, de los efectos que tienen las 

resoluciones interlocutorias y los falios que en el fondo deciden la euesti6n sometida a estudio en la 

jurisdicci6n constitucional, para dar a conocer que existen efeetos que van mas alia de los 

legalmente preceptuados y, que la practica ha ensenado otros efeetos euyo conocimiento se haee 

indispensable para comprender mejor los instrumentos constitucionales que garantizan la existencia 

y perman en cia del Estado de Derecho. 

METODO UTLIZADO EN LA INVESTIGACION: 

Ei presente trabajo tiene como base el metoda de investigaci6n descriptivo y bibliogratico 0 

de anal isis de autores y de analisis jurisprudencial para determinar eonceptos como los antes 

indicados, recopilando material doctrinario y jurisprudencial para dar a conocer los interesantes fallos 

del Tribunal Constitucional en cuanto a sus efectos, siguiendo e! estudio con el anal isis y critica de 

los fallos que se citan, incluyendo su comentario. 



ABREVIATURAS 

En la siguiente tesis aparecen las siguientes abreviaturas: 

Cn. Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

LAEPC Ley de Amparo , Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad . 

LOJ Ley del Organismo Judiciai 

CC Corte de Constitucionalidad 

CSJ Corte Suprema de Justicia. 



 1

CAPITULO I 
RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
SUMARIO: A) Decretos/ B) Autos/ C) Sentencias/ C.1) Clases de sentencias C.2) La forma de las 
sentencias (su presentación material) requisitos conforme a la ley  C.3) El fondo de las sentencias 
(su presentación interna) –silogismo – la parte expositiva – la parte considerativa; a) Concepto; b) La 
fundamentación (imperativo constitucional); c) El criterio; C.4) La parte resolutiva  C.5) Los Efectos 
de las sentencias. 
 
I.- Generalidad: 

 

Partiendo de que la jurisdicción se realiza mediante el proceso, entendido éste como 

institución del campo jurídico que lleva inmerso de manera abstracta el conjunto de pasos que deben 

realizarse y agotarse para llevar a cabo su fin último, que es obtener justicia, conceptuada ésta como 

la realización del derecho al caso concreto, se llega a la inevitable conclusión de que la jurisdicción 

se realiza solamente mediante la instancia de pretensiones y resistencias. No se puede hablar 

entonces de jurisdicción y, por ende de proceso, si no se analiza aquello que le da nacimiento, vida y 

subsistencia, que son los actos humanos. En efecto, la máquina jurisdiccional del Estado se pone en 

movimiento por medio del ejercicio de una facultad de acción hecha valer mediante un acto externo 

denominado demanda y cobra verdadero significado en la resistencia del demandado, actitudes que 

necesitan ser guiadas, administradas, estimadas o desestimadas por un tercero imparcial que es el 

juez. 

 

 Si bien el juez es la parte procesal que tiene a su cargo la función decisoria, su actividad 

procesal al igual que la de las partes contendientes, se ve limitada a realizarse en la forma y en el 

tiempo que establece la ley procesal que rija el juicio; es decir, al juez no le es dable emitir sus 

decisiones en forma distinta a la que prevé la ley. Así, las partes pueden hacer valer sus 

pretensiones por medio del acto procesal denominado demanda o contra-demanda, en su caso, y al 

juez se le pide que sus decisiones, según su contenido adopten las formas de decreto, de auto o de 
sentencia. 
 

 Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado, en su obra Manual de Derecho Procesal Civil 

Guatemalteco1, al abordar el tema de los actos procesales, refieren en un punto particularizado, lo 

relativo a los actos del juez o tribunal, afirmando que, a lo largo del proceso, el juez, como órgano 

                                                 
1 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado Mauro “Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco; pp. 211-216 
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unipersonal o el tribunal como órgano colegiado, realizan muy variados actos que pueden referirse a 

la ordenación formal del proceso, como conceder la palabra a las partes y sus abogados (artículo 

196 del CPCyM), bien a su ordenación material (conciliación, artículo 97 y 203), pero que son las 

resoluciones su actividad más importante. 

 

 Un concepto de resolución judicial que ofrece el Diccionario de Derecho Usual es: “Toda 

decisión o providencia que adopte un juez o tribunal en el curso de una causa contenciosa o de un 

expediente de jurisdicción voluntaria, sea de oficio o a instancia de parte”.2

 

 Eduardo Couture, en su obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, expone que las 

resoluciones pueden ser: mere interlocutorias, interlocutorias y definitivas3. A las primeras, las 

concibe como providencias de trámite o de simple substanciación que tienen por objeto propender el 

impulso procesal; las interlocutorias, expone, son las que deciden los incidentes surgidos con 

ocasión del juicio, lo depuran de todas las cuestiones accesorias, desembarazándolo de obstáculos 

que impedirían que se emita sentencia sobre el fondo. Afirma el autor que las resoluciones 

interlocutorias son sentencias sobre el proceso y no sobre el derecho (deciden excepciones previas, 

admiten o rechazan prueba).  

 

 Las definitivas resuelven sobre la pretensión objeto del pleito en la instancia o en algunos de 

los recursos, es decir, resuelven sobre el objeto del proceso y sobre el objeto del debate. 

 

Con lo antes expuesto, sentamos base para dar paso al estudio individualizado de los tres 

tipos de resoluciones más importantes en el derecho procesal guatemalteco. 

 
A.- DECRETOS 
 
 Retomando la idea propuesta por Eduardo Couture, los decretos son las resoluciones mere 

interlocutorias, es decir, aquellas mediante las cuales el juzgador emite decisiones de mero trámite 

que son necesarias para que el proceso pueda desarrollarse y así, avanzar hacia la resolución final o 

de fondo. Su importancia, en la mayor cantidad de trabajos que los han abordado, no ha sido 

                                                 
2 Cabanellas, Guillermo “Diccionario de Derecho Usual”; pp. 188. Clases. El mismo texto adjetivo establece 
estas resoluciones judiciales, al determinar como han de dictarse: providencia, auto, sentencia, sentencia firme 
(desliz técnico, ya que no sabe el tribunal, salvo el supremo y en el recurso de aclaración, cuándo su fallo es 
firme) y ejecutoria (que, más que resolución, es una forma de la sentencia firme). 
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destacada, sino por el contrario, generalmente se les relega y omite hacerse un estudio profundo 

sobre su objetivo. Esto no obedece a otra razón sino al simple hecho de que no conllevan mayor 

contenido, es decir, no encierran especial complejidad. Esta aseveración, en el caso muy particular 

de nuestro ordenamiento jurídico, haya fundamento legal en el artículo 141 de la Ley del Organismo 

Judicial4, disposición conforme a la cual, los Decretos son determinaciones de mero trámite. 

 

Aplicado específicamente al ámbito de la jurisdicción constitucional, los decretos son 

resoluciones fácilmente identificables, así, en la forma más simple podemos referir como decretos a 

todas las resoluciones que no contienen decisiones relevantes; dicho en esa forma, no en 

menoscabo de su importancia, sino simplemente para referir que por su medio no se deciden 

cuestiones fundamentales de la pretensión que se conoce; como ejemplo pueden citarse aquellas 

resoluciones por las que el tribunal constitucional dispone incorporar escritos o documentos al 

expediente respectivo y, particularmente, en los procesos de amparo, las resoluciones por las cuales 

se tiene por evacuada la audiencia por cuarenta y ocho horas que se confiere a los sujetos que 

intervienen en un proceso de amparo luego de recibidos los antecedentes o el informe 

circunstanciado remitido por la autoridad impugnada; para los de inconstitucionalidad, los decretos 

son todas las resoluciones que dan paso a una nueva etapa procesal durante la dilación del proceso 

constitucional, tales como las que disponen fijar audiencia por quince días y señalar día y hora para 

la vista5.  

 

 Conviene comentar, no para que se tome propiamente como parámetro de identificación de 

cuáles son los decretos en la jurisdicción constitucional, pero sí para que se distinga como 

característica propia de éstos, que cuando se emiten por un tribunal colegiado son firmados 

únicamente por su presidente y el secretario, a diferencia de los autos y sentencias que deben 

firmarse por el pleno que integra el tribunal, cuestión que obedece a la propia naturaleza de los 

Decretos que no conllevan ningún tipo de decisión de fondo, sino de impulso procesal. 
 
B.- AUTOS 
 
 Este tipo de resoluciones, retomando nuevamente el aporte doctrinal de Eduardo Couture, 

son las interlocutorias, aquellas que deciden incidencias surgidas dentro del proceso, 

                                                                                                                                                        
3 Couture, Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”; pp. 297-298 
4 Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-86 del Congreso de la República, artículo 141. 
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desembarazándolo de obstáculos que, en su caso, podrían impedir la emisión de la resolución 

definitiva o final6. 

 

 Este tipo de resoluciones, se caracteriza de manera muy particular porque decide cuestiones 

que no son de mera tramitación, pero deciden el fondo de una cuestión diferente de la litis planteada. 

Sin perjuicio de ello, sí es posible que mediante la emisión de un auto se ponga fin al proceso 

principal, tal es el caso del auto que aprueba el desistimiento presentado con todos los requisitos de 

ley; de manera que aquí surge la necesidad de hacer una aclaración. Los autos, son una especie de 

resolución intermedia entre los decretos y las sentencias; su característica principal estriba en que 

contienen una especial motivación, es decir, para que sean legalmente emitidos, debe por su medio 

exponerse razones de hecho y de derecho que respalden debidamente la decisión judicial que 

contienen. De manera que, al decir que no deciden el fondo del asunto principal objeto del proceso, 

pero que en un momento determinado, pueden ponerle fin, me refiero nada más al hecho de que por 

su medio no se emite un pronunciamiento sobre la pretensión principal del accionante, sino a 

aquéllas accesorias que aquél u otros sujetos procesales hagan valer. 

 

 En los procesos constitucionales, los autos de igual manera que en la jurisdicción ordinaria, 

no resuelven el fondo del asunto, pero sí deciden cuestiones que no son de mera tramitación, es 

decir, conllevan cierta particular relevancia dentro del proceso, pues por su medio el tribunal 

constitucional dispone acceder a peticiones concretas de parte de un sujeto procesal o bien decide 

denegar alguna petición determinada. Para ejemplificar concretamente cuáles son y qué forma tienen 

los autos en los procesos constitucionales, cito el que otorga o deniega el amparo provisional dentro 

de los procesos de amparo, resolución por la cual, el tribunal dispone suspender el acto contra el que 

se reclama o bien dispone no acceder a dicha suspensión. Analizando someramente este ejemplo, 

confirmamos que los autos resuelven cuestiones de particular relevancia, ya que, como se ve, 

disponer o no la suspensión del acto supuestamente agraviante, resulta relevante tanto para el 

peticionario de amparo como para la autoridad impugnada, pues con ello se impone obligaciones 

determinadas a la autoridad impugnada o bien simplemente se concede acceder a pretensión 

determinada del amparista. De igual manera concurre la emisión de autos en otros procesos 

constitucionales, tal es el caso de la tramitación de una inconstitucionalidad de carácter general, en 

cuya substanciación, la resolución a través de la cual se dispone suspender o no provisionalmente la 

                                                                                                                                                        
5 Artículo 139 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
6 Eduardo Couture: Op. Cit. pp. 298. 
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vigencia de norma denunciada como vulneradora de una constitucional, constituye precisamente un 

auto. 

 
C.- LA SENTENCIA 
 

Para los efectos del presente trabajo, no resulta trascendental abordar el tema de “la 

sentencia” desde el punto de vista de su naturaleza propiamente dicha, es decir, analizar si la 

sentencia constituye el documento en sí mismo o si bien, ésta es un acto procesal específico, 

cuestiones que han sido objeto de estudio reiterado a cargo de distintos estudiosos del derecho, que 

sin lugar a dudas han aportado análisis muy ilustrativos sobre el particular y, por ello, el tratamiento 

respectivo en este trabajo no será de fondo, aunque se abordará someramente. De manera que el 

punto de vista que más nos interesa es más concreto y práctico, buscando estudiar la forma de las 

sentencias, su contenido y los requisitos esenciales para su validez. 

 

La sentencia como acto procesal, constituye quizá el más complejo a cargo del juzgador, ya 

que por su medio se resuelve una pretensión hecha valer a través de otro acto procesal –la 

demanda- a cargo de uno de los sujetos contendientes en el proceso; por ello, para emitirla debe 

respetarse y cumplirse una serie de requisitos esenciales de distinta connotación, que van desde el 

simple encabezado, hasta la parte resolutiva, todos esos requisitos, son los que se analizarán y, sin 

pretender hacer un estudio complejo y profundo, sí espero sentar de manera clara y concisa cuál es 

la manera correcta de dar solución a las controversias elevadas al ámbito jurisdiccional.   

 

En resumen puede decirse que la sentencia es la resolución de un tribunal que decide en 

forma definitiva –sin perjuicio de la impugnación procedente en el caso de las de primer grado- el 

litigio producido entre dos partes interesadas. En otras legislaciones se reconoce también como 

sentencia a aquellas resoluciones que, sin contener pronunciamiento sobre la pretensión principal 

que motivó el proceso, le pone fin por alguna cuestión accesoria o incidental, como podría ser en 

nuestra legislación el auto que declara la procedencia de excepciones previas en un juicio ordinario, 

lo que no es aceptable en nuestro medio porque dicha resolución no cumple con todos los requisitos 

que debe contener una sentencia, principalmente, el de dar solución a un conflicto. 
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Genaro Góngora Pimentel7, al tratar el tema de la sentencia cita muy acertadamente los 

distintos significados del término sentencia a la luz del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, sobresaliendo, a mi juicio, el que se refiere al aspecto jurídico de aquel término: 

“Declaración del juicio y resolución del juez”. Por otro lado, el mismo autor, en la obra citada, da el 

concepto que de sentencia ofrece Eduardo Couture desde el punto de vista lógico: “...producto de la 

razón humana, un producto de la actividad cognoscitiva del hombre”. Estas citas me parecen 

interesantes porque conllevan mayor explicación, pues su simplicidad nos permiten obtener una idea 

clara del sentido de la sentencia. 

  

En el Derecho Constitucional, la sentencia puede calificarse como la resolución de mayor 

trascendencia del proceso, pues por su medio, el tribunal constitucional lleva a cabo el análisis 

fundante de su decisión final en cuanto a la procedencia o improcedencia de la pretensión del 

interesado. Al hacer esta calificación, no pretendo restarle la importancia a los otros tipos de 

resoluciones, pues todas tienen su incidencia durante el proceso en los intereses de las personas 

que intervienen en el mismo –derecho de defensa- y genéricamente con relación al imperio del 

principio del debido proceso. Sin embargo, considero que es la resolución de mayor trascendencia, 

porque es por su medio que el tribunal constitucional hará el análisis valorativo de las 

argumentaciones fundantes de la petición de fondo y de las que hayan hecho valer las demás 

personas que intervienen en el proceso, o bien, por su medio, el tribunal dispondrá que no se logró 

su convicción para estudiar objetivamente los fundamentos de la pretensión; por ello, resulta 

evidente la trascendencia de las sentencias, por cuanto que en ellas se decidirá en definitiva por 

parte del tribunal que la emita, la cuestión planteada por el interesado. 

 

 Francisco Fernández Segado en su obra “Derecho Constitucional Español”8, sostiene que la 

sentencia que se emite en la jurisdicción constitucional, tiene una naturaleza específica que no 

permite equipararla a la que se emite en la jurisdicción ordinaria, y aclara citando a Sánchez Agesta, 

que las decisiones del tribunal constitucional, son sentencias de instancia suprema y que como tales 

tienen un valor peculiar. Con esta aseveración, estimo que el autor citado pretende reconocer en la 

jurisdicción constitucional, una peculiar y especializada forma de resolver, en el entendido que el 

análisis que debe llevarse a cabo para resolver en dicha jurisdicción debe ser lo más cuidadoso, 

esmerado y definitivo que sea posible. Abundando en lo anterior, el mismo autor agrega que 

                                                 
7 Góngora Pimentel, Genaro “Introducción al Estudio del Juicio de Amparo, pp 336. 
8 Fernández Segado, Francisco “La Jurisdicción Constitucional en España”, pp. 151-155. 
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Garrorena Morales, considera que la sentencia constitucional, es ante todo un acto procesal, esto es 

la decisión de un colegio de jueces que pone término a un proceso, pero además, es también en un 

grado eminente, actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del Derecho y, que la 

decisión del tribunal constitucional, es todavía algo más: es, indefectiblemente, decisión política, esto 

es, acto de un poder en dialéctica con los demás poderes del Estado. Esto último, de manera 

especial en nuestro medio social, conlleva la necesidad de especial comentario. Y es que aceptar la 

connotación política de los fallos del órgano de jurisdicción constitucional, puede desembocar en una 

serie de polémicas propiamente jurídicas, ya que para muchos no puede coexistir la política con el 

Derecho, o sea la política con la función del Estado de impartir justicia, ya que esta última debe 

despojarse de todo tipo de limitaciones y materializarse en forma pura, sin la más mínima 

intervención limitante de factores que están fuera de las previsiones legales para la decisión de una 

contienda determinada. Sin embargo, yo estimo que la convergencia de política y Derecho que citó el 

autor mencionado, en nuestro medio puede aceptarse desde el momento en que la Constitución 

Política de la República, como su denominación precisa lo conlleva, encierra todo tipo de derechos, 

personales, políticos, sociales, enumerado en su sistema democrático que descana en la prevalencia 

de su estado real de derecho,  y a la vez regula los distintos tipos de procesos constitucionales y, en 

esa línea de ideas resultaría ilógico marcar una escisión irrestricta entre el impartir justicia y los 

parámetros políticos sociales de nuestro país, sin que una decisión del tribunal constitucional se aleje 

nunca de ser o al menos, pretender ser justa. No acepto con ello que razones de carácter político 

propiamente dichas, afecten las decisiones judiciales aún en contra de las disposiciones contenidas 

en las leyes que deben aplicarse a los distintos tipos de procesos constitucionales, sino que, estas 

últimas deben aplicarse y respetarse. De manera que, estimo pertinente concluir con esta serie de 

ideas un poco difíciles de unificar, citando la conclusión de Fernández Segado, en la obra ya citada 

que: “la sentencia constitucional, es a la vez realidad política y realidad jurídica fundidas en unidad 

de acto” y, yo agrego, “en tanto con ella, no se conculque en nada el derecho de las partes”. 

 
C.1.- CLASES DE SENTENCIA 
 

 La clasificación doctrinaria de las resoluciones judiciales, se centra a reconocer 

tradicionalmente los tres tipos que son los ya señalados, decretos, autos y sentencias. Estas últimas 

particularmente, en atención a los distintos efectos que pueden producir, igualmente admiten una 

clasificación, según declaran un derecho, impongan una condena, creen, modifiquen o extingan una 



 8

situación jurídica o contengan un pronunciamiento de carácter cautelar; así, Eduardo Couture9, 

clasifica las sentencias como: declarativas, de condena, constitutivas y cautelares. Esta es la 

clasificación tradicionalmente aceptada por la doctrina y, que a la fecha, se hace valer, dada su 

acertada orientación y la que contempla nuestra legislación en la Ley del Organismo Judicial. 

 
1) SENTENCIAS DECLARATIVAS 

 

Esta clase de sentencias tienen por objeto concreto declarar que un derecho existe, que le 

asiste o no a quien lo reclama. Esta aseveración que hago y que ha sido expuesta muchas veces 

con esa misma simplicidad, queda muy vaga al detenernos a analizar que, como lo afirma Eduardo 

Couture, todas las sentencias contienen una declaración del derecho como antecedente lógico de la 

decisión principal. Dicho autor agrega que este tipo de sentencias, no contienen nada más allá de la 

simple declaración de existencia o no de ese derecho, citando como ejemplo las sentencias que se 

emiten en los proceso de declaratoria de jactancia y aquellas que deciden un proceso de declaración 

de falsedad de un documento. Concluyo diciendo que las sentencias declarativas, son aquellas que 

se emitan en todo tipo de proceso que dio inicio por la necesidad de aclarar una situación jurídica 

sobre la que existía duda o inseguridad. 

 
2) SENTENCIAS CONSTITUTIVAS 

 

 En forma muy concreta, estas sentencias son aquellas por cuyo medio se crea, modifica o 

extingue una situación jurídica determinada. Sin perjuicio de que en la doctrina existe duda sobre la 

viabilidad de considerar este tipo de sentencia como una especie particular, cabe concretar que los 

pronunciamientos contenidos en estas sentencias, producen sus efectos sobre una situación jurídica 

ya existente, afectándola de manera directa, ya sea porque la modifique, la extinga o bien, creándola 

cuando no existiere. Ejemplo de sentencias de esta naturaleza, citados por Couture, son las 

sentencias que acogen una pretensión principal de divorcio o la separación de cuerpos o bienes, 

efectos que no podrían lograrse jamás, sino a través de la decisión judicial obtenida mediante un 

proceso judicial determinado. De manera que, pretendiendo fijar un parámetro de identificación de 

esta clase de resolución, puede decirse que será constitutiva una sentencia, cuando por su medio se 

afecte de manera inmediata y directa una situación jurídica existente, ya sea porque se afecte o bien, 

porque no estando materializada, se produzca. 

                                                 
9 Couture, Eduardo: Op. Cit., pp 314-326. 



 9

 

3) SENTENCIAS DE CONDENA 

 
Estas sentencias son las que imponen el cumplimiento de una obligación o prestación, ya 

sea en forma positiva, de hacer, o en forma negativa, de no hacer. La motivación de este tipo de 

pronunciamientos definitivos de un juez, puede ser por las más variadas razones; así, pueden derivar 

de la instancia de un proceso porque se incumplió con una obligación y, de esa manera, el afectado 

por el incumplimiento logra que se conmine al obligado a que cumpla su parte de obligación. 

También puede ocasionar el pronunciamiento de este tipo de sentencia, el daño causado por alguna 

persona a otra, cuando esta última reclame el resarcimiento de dicho daño. La decisión que se 

adopte en sentido positivo en este tipo de resoluciones, consistirá por norma, en que se conmine al 

obligado a cumplir con su obligación, pudiendo el interesado acudir a todos los mecanismos de 

ejecución que sean pertinentes. Eduardo Couture asegura que este tipo de resoluciones finales de 

procesos judiciales, es el más abundante, ya que, en la mayoría de conflictos personales, existe la 

pretensión fundamental de que se condene a otra persona a hacer o dejar de hacer algo con relación 

a su propia persona.  

 

4) SENTENCIAS CAUTELARES 

 

Sin perjuicio de que este tipo de resoluciones, en nuestro medio sean consideradas 

propiamente como sentencias, considero que su muy peculiar finalidad las hace objeto de estudio en 

este aparatado. Este tipo de resoluciones es llamado de diversas maneras, así, se les denomina 

providencias cautelares, medidas de seguridad, medidas precautorias etc... De esa variada forma de 

referirse a estas resoluciones, surge por sí misma su muy peculiar naturaleza, que no es otra sino la 

de garantizar a prevención las resultas de un posible litigio. Una característica propia de este tipo de 

resoluciones, es que se emiten sin dársele intervención o audiencia a la parte a quien 

supuestamente afectarán, lo que haya fundamento en su naturaleza de buscar resguardar el interés 

de otro a prevención, de manera que, resulta lógico, que si se diera audiencia antes de emitirse este 

tipo de decisiones judiciales, se pondría en grave riesgo el derecho cuya tutela se pretende. En 

nuestro medio queda un poco dudoso el hecho de que se considere sentencia a este tipo de 

resoluciones, por cuanto que, por una parte, no se cumple en su texto con todos los requisitos que 

debe contener una sentencia a la luz de las normas procesales y, por otra parte, porque no se sigue 
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un proceso con audiencias y contradictorio que permita calificar a estas resoluciones como 

sentencias. 

 
 C.2.- LA FORMA DE LAS SENTENCIAS (su presentación material) 
 
 Al hablar de la forma de las sentencias, me refiero no solamente a su apariencia material en 

cuanto se refiere al orden que los tribunales deben observar para emitirlas, sino que también incluyo 

y de manera muy especial, el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que en general deben 

respetarse para resguardar de mejor manera la legalidad del fallo. La doctrina ha reconocido 

esencialmente dos distintos aspectos respecto de la forma de la sentencia, por un lado, estudia la 

sentencia como acto y, por otro, la sentencia como documento. En la forma más sencilla, considero 

que esos dos ángulos de análisis de la forma de la sentencia puede referirse, el primero como 

interno o abstracto –el contenido jurídico- y el segundo como material –el documento en sí mismo-. 

Estas ideas, esbozadas ya por distintos autores, constituyen una base sólida para el estudio de la 

forma de la sentencia, por lo que conviene analizarla para luego arribar a conclusiones sencillas y lo 

más prácticas posible. 

 

1) La sentencia como acto jurídico 
 

El punto de vista desde el cual puede analizarse la forma de las sentencias, reconoce que 

estas no son sino el resultado de la labor técnico-jurídico de carácter intelectual, que lleva a cabo el 

juzgador para adoptar una decisión, con relación al conflicto de intereses cuya solución se somete a 

su conocimiento.  

 

Así, afirma Eduardo Couture10 que la sentencia constituye en sí misma un juicio, una 

operación de carácter crítico, pues acepta la tesis expuesta por el actor o la expuesta por el 

demandado. Esta idea estimo que halla su fundamento en el hecho de que quien juzga, admite una u 

otra tesis de conformidad con el análisis objetivo que realice y la valoración que en atención a las 

disposiciones legales que conoce, resulte más aceptable, configurándose así –expone Couture- la 

génesis lógica de la sentencia, ya que la labor del juez se desenvuelve a través de un proceso 

intelectual cuyas etapas pueden aislarse separadamente, conformándose así, la labor de cotejar la 

premisa mayor con la premisa menor. Sin embargo, esto último no puede aceptarse ciegamente, 

                                                 
10 Couture, Eduardo: Op. Cit, pp. 279. 
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pues no escapa a nuestra visión jurídica que hoy en día, dada la amplia frontera que la ley confiere a 

los tribunales para impartir justicia, que resolver conflictos mediante procesos legales no puede 

ceñirse a una simple aplicación de lógica, sino que la labor intelectual del juez es mucho más 

compleja y conlleva estudios, no sólo comparativos de casos concretos con los presupuestos 

legales, sino de profundo análisis y estimación de circunstancias propias de cada caso concreto, las 

que en su momento, pueden hacer variar aún la concepción del juez en cuanto a la forma de aplicar 

la ley sustantiva o la procesal, esta última, claro está, sin contravenir a aquélla. 

 

2) La sentencia como documento 
 

El segundo punto de vista que sostiene Couture11 para estudiar la forma de la sentencia, es 

el que se refiere a que la sentencia en sí misma, además de ser un hecho y un acto jurídico, es un 

documento, que es un elemento material indispensable para probar su existencia y reflejar los 

efectos que ha de producir. El autor da al documento –constitutivo de la sentencia- una importancia 

especial, exponiendo por ejemplo que aún cuando la decisión esté impresa en el papel, si éste no es 

firmado aún no existe sentencia. Agrega que la concurrencia de los dos elementos, plenitud de la 

voluntad del juez e integridad del documento, son indispensables para que exista la sentencia, de allí 

que en la suscripción del documento respectivo, no existirá otra decisión más que la allí 

representada. 

 

Estas ideas indudablemente gozan no solo de credibilidad y aceptación, sino que 

verdaderamente denotan lógica y coherencia; sin embargo, hoy por hoy, tomando en consideración 

los avances de la tecnología, quizá el documento escrito o plasmado en papel ya no sea tan 

relevante e indispensable para que, coexistiendo con la voluntad propiamente dicha del juzgador, 

complementen la sentencia. En efecto, para citar un ejemplo, el Código Procesal Penal prevé la 

posibilidad de que el tribunal sentenciador, cuando por la complejidad del caso no le sea posible 

redactar la sentencia completa, proceda a leer la parte resolutiva de la misma; esta decisión legal, 

lógicamente haya fundamento en los avances tecnológicos, que ha reportado beneficios a la ciencia 

del derecho, pues si bien en el ejemplo citado no existe aún documento impreso y firmado por los 

miembros del tribunal, estos ya ha cumplido con la fase de deliberación y decisión, emitiendo de esa 

manera una sentencia que por el hecho de no constar por escrito no carece de validez sino todo lo 

contrario, liga a los jueces a redactar posteriormente la sentencia en el sentido cuyo pronunciamiento 

                                                 
11 Couture, Eduardo: Op. Cit. pp. 289 
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ya se publicó, resguardándose así, el principio de inmutabilidad de la sentencia. De modo que, sí es 

importante el documento, en cuanto constituye la prueba más fiel de la decisión del juez, pero hoy, 

en unos procesos más que en otros, no constituye un requisito absoluto e indispensable para las 

decisiones judiciales que constituyen sentencia, sin que necesariamente el medio material sea en 

papel, scanner ni otro medio técnico creado por la ciencia de la informática que puede ser más 

seguro que el papel. 

 
C.3.- EL FONDO DE LAS SENTENCIAS (su presentación interna) 

 

 En el tema de la formalidad de las sentencias, resulta necesario hacer énfasis en la especial 

importancia que tiene el aspecto de la presentación interna de las sentencias. Efectivamente esa 

importancia relevante de esta particularidad de las resoluciones, está latente en las distintas 

jurisdicciones. La presentación interna de las sentencias constituye la estructura formada por la parte 

considerativa, en la que debe constar de manera clara, precisa y ordenada, la enunciación de los 

fundamentos de la pretensión de fondo de la acción de que se trate, su análisis, estudio, sustento 

jurídico y exposición de los argumentos que fundamenten la decisión que se emita. Esa serie de 

requisitos y proceso evolutivo de la sentencia, amerita un estudio particularizado. 

 

1) Examen Preliminar del caso 

 

Sostiene Couture12, reiterado por el jurista Mauro Chacón Corado13,  que el examen “prima 

facie” constituye la primera operación mental del juez, derivada de los términos mismos de la 

demanda y consiste en determinar el significado extrínseco del caso propuesto, se trata de saber si 

en un primer plano, la pretensión será acogida o rechazada. Por ejemplo –cita- si se demandara el 

divorcio en un Estado en el que no es aceptado, dicha demanda sería rechazada inmediatamente sin 

que sean analizados los hechos expuestos, evidenciándose así que el análisis jurídico es anterior al 

análisis de hechos; de igual manera, puede resultar lo contrario, que el análisis a practicarse no 

verse propiamente sobre derecho, sino sobre un hecho concreto, que no sería otro sino el fundante 

del supuesto derecho, así, en el mismo ejemplo, carecería de sentido conocer de la demanda de 

divorcio, si no se acredita el matrimonio. 

  

                                                 
12 Couture, Eduardo: Op. Cit. pp. 280. 
13 Chacón Corado, Mauro y Montero Aroca, Juan: Op. Cit. pp. 
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Lo anterior aporta una idea muy clara de la facultad del juzgador de determinar la 

procedibilidad o no de una acción intentada, es decir, en nuestro medio, la facultad del juez de 

verificar que la pretensión que se haga valer no conlleve efectos contrarios a las prohibiciones 

legales expresas, lo que lejos de constituir un análisis ilegal y sin fundamento, configura la intención 

del juez de depurar el proceso, a efecto de que éste no se tramite inncesariamente, cuando desde su 

inicio puede constatarse su improcedencia notoria, resguardándose de esa manera el principio de 

economía procesal, efectuando un rechazo in límine litis, cuya procedencia podemos verla en el caso 

de que, por ejemplo un proceso cuya tramitación tenga prevista expresamente una vía específica y, 

se promueva en proceso ordinario, se rechace la demanda sin entrar a conocer los hechos que 

pudieran fundamentarla. 

 
2) Examen de los Hechos y Aplicación del Derecho 

 

Una vez que el análisis general de la acción promovida refleja su viabilidad, el juzgador debe 

proceder al análisis de los hechos planteados por el actor en su demanda y, los expuestos por el 

demandado en la contestación de aquella. Sin embargo, este análisis de hechos, por supuesto, se 

lleva a cabo no en un solo acto, sino que se practica continuadamente a lo largo de la dilación 

procesal; en efecto, siendo que una parte procesal dice una cosa y, su contraparte seguramente 

asevera otra, el juzgador para lograr su convicción y adoptar una decisión, no puede fiarse de esos 

dichos, por ello, deberá estudiar una y otra postura, analizarlas conjuntamente y compararlos a 

efecto de proceder a enmarcar el caso dentro de la normativa que le es aplicable. Con esto último 

me refiero a que, el juzgador debe, mediante el análisis concreto de la situación planteada, poder 

determinar qué legislación debe aplicarse, sin que hasta este momento, se materialice la actividad 

judicial de aplicar el derecho, sino simplemente, de elección de este último como aplicable, Couture14 

dice “reducir el caso a tipos jurídicos determinados”. 

 

Luego de practicadas esas determinaciones, el juez debe proceder a aplicar el derecho a los 

hechos puestos a su conocimiento y, ligada a esa función, específicamente debe determinar qué 

preceptos jurídicos concretos han de servirle para decidir el caso. La doctrina denomina a esta labor 

intelectual del juzgador “subsunción”, que consiste en la vinculación de una situación concreta con el 

precepto jurídico abstracto que la ley regula; como bien lo describe el autor citado, esa situación 

ocurre “de tal manera, que ha llegado a sostenerse que la situación surgida es idéntica a la que 

                                                 
14 Couture, Eduardo: Op. Cit. pp. 282. 
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ocurriría si el legislador fuese llamado a decidir mediante una ley el caso concreto sometido a la 

resolución del juez”. Esta transcripción ilustra magníficamente la labor intelectual tan abstracta que el 

juez lleva a cabo para poder decidir qué ley aplicar al caso de que conoce, situación reiteradamente 

complicada en muchos casos, tan es así, que en materia procesal civil, la ley prevé como casos de 

procedencia del recurso de casación por motivo de fondo, la violación de ley por aplicación indebida, 

la interpretación errónea y doctrinas aplicables al caso, sub-motivos que a su vez, han impulsado 

muchos estudios, dada la sutil diferencia que, en ocasiones existe entre uno y otro.  

 

En resumen, conviene concluir que el juez, en virtud del universal principio jurídico “jura novit 

curia” y, en nuestro medio, la facultad discrecional que el artículo 203 de la Constitución15 reserva a 

los jueces y magistrados, ellos no tienen limitación u obligación limitada de elegir para aplicar al caso 

concreto de que conozcan, una u otra norma específica, sino que, todo lo contrario, esa actividad 

pueden practicarla de manera libre, quedando limitada esa libertad, exclusivamente por su 

conciencia de jurídica, su razonamiento lógico y, por su espíritu de verdaderamente impartir justicia. 

Ahora bien, la obligación que sí impone la ley al juzgador, es la de motivar debidamente sus 

decisiones judiciales, es decir, de plasmar los argumentos de hecho y de derecho que los lleven no a 

la decisión de aplicar una u otra norma, sino a la decisión final que, a través de la sentencia adopten 

y, mediante la cual, resuelvan el conflicto que las partes promovieron, conforme al tipo de sentencia 

que corresponda.  

 

3) La decisión 

 

Esta es la última etapa de la actividad judicial, a través de la cual el juzgador acoge o 

rechaza la pretensión hecha valer por el actor, lo que es posible solamente después de haber 

valorado los argumentos de los sujetos procesales, analizando la prueba aportada por cada uno y 

aplicando la norma al caso, sintetizándose así toda la actividad intelectual abstracta de juzgar en la 

decisión concreta que resuelva el caso. No puede establecerse un parámetro diferenciador de la 

importancia de las distintas partes que componen la sentencia y así, de las distintas etapas 

procesales en ellas reflejadas; sin embargo, el apartado decisorio está revestido de una importancia 

especial desde el momento en que debe ser congruente con los argumentos expuestos y las leyes 

                                                 
15 Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala –1985-: “...Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado (...) Los magistrados y jueces 
son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República 
y a las leyes...) 
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que la fundamentan, de tal manera que, de no existir esa coherencia lógica que debe guardar la 

parte decisoria con el resto del cuerpo que compone la sentencia, puede motivarse la procedencia de 

distintos medios de impugnación y, por el contrario, esa posibilidad estará cerrada en caso contrario; 

en este apartado también es en el que se decide el caso tratado en forma concreta, de tal manera 

que puede decirse que mejor sería que exista esta parte y no el resto de la sentencia y no al 

contrario, porque entonces los argumentos fundantes de la decisión, por muy claros y conforme a 

derecho que fueran, por sí solos no decidirían el caso. De tal manera que sí existe cierta relevancia 

en el aparatado decisorio de la sentencia, tan es así que suele también llamársele parte resolutiva, 

cuando este término hace referencia a las resoluciones en general y, así utilizado, a una porción de 

un tipo de resoluciones, la sentencia. 

 

Con las ideas anteriores procede concluir que la sentencia contiene ciertamente operaciones 

mentales de carácter lógico llevadas a cabo por el juez y, que a su vez, conlleva decisiones tomadas 

por voluntad del juzgador; con esto, vemos que no es factible inclinarnos por aceptar de la doctrina, 

una postura calificadora de la sentencia como producto exclusivo de silogismos y razonamientos 

lógicos o simplemente como la actividad judicial materializada en la decisión del juzgador, sino que 

ambas cuestiones, concurren obligadamente a fin de resolver debidamente los distintos casos que se 

someten a decisión judicial. 

 

 C.4) La Forma, Contenido y Particularidades de la Sentencia 
 
 Anteriormente hemos tratado algunas cuestiones genéricas del contenido de las sentencias, 

sin estudiar de manera particularizada las incidencias que la componen, de manera que, en este 

aparatado, trataremos de estudiar de manera particular las distintas fases por las que el juzgador 

atraviesa para poder emitir el fallo decisorio definitivo. 

 

 1.- SILOGISMO. ACTIVIDAD MENTAL DEL JUEZ 

 

 En nuestra legislación procesal se impone a los jueces la obligación de observar 

determinados formalismos en la elaboración de la sentencia, así, la Ley del Organismo Judicial16 

establece con mucha precisión las distintas partes de que debe componerse. Esta imposición legal, 

no compartida por algunos autores, en nuestro medio haya fundamento en el resguardo de la 

                                                 
16 Artículos 143 y 147 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República. 
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seguridad y certeza jurídica que debe garantizarse a los administrados de justicia, de manera que, 

aún cuando podemos pensar que el legislador impuso a los órganos jurisdiccionales esta serie de 

aparentemente engorrosos requisitos innecesarios, en realidad lo que hizo, con mucho acierto, fue 

resguardar la garantía de la fundamentación de la solución de conflictos. Dentro de esta serie de 

requisitos mencionados, encontramos que la sentencia debe constituir un verdadero silogismo, pero 

debe estar conformada de análisis crítico objetivo de los elementos aportados por las partes y su 

enmarcación dentro de los supuestos previstos por la ley. Así, Juan Guzmán Tapia en su obra “La 

Sentencia”17,  dice que tanto las resoluciones interlocutorias, los autos y las sentencias deben 

constituir uno o varios silogismos que determinan uno o múltiples efectos jurídicos, en las que la 

premisa mayor consiste en la hipótesis de hecho que la ley prevé y la premisa menor la constituye su 

efectiva realización; por último, la premisa final o conclusión implica la consecuencia necesaria de 

dicha subsunción y la determinación de los efectos jurídicos que por ella deben producirse, lo que le 

permite concluir que el juzgador para elaborar sus resoluciones cuenta con tres elementos: con 

normas, con hechos que logran o no probarse y con consecuencias jurídicas que están 

concatenadas en relación de causa a efecto de tal manera que unos resultan determinantes de lo 

otros.  

  

Cesáreo Rodríguez-Aguilera, citado por Guzmán Tapia18 sostiene que la sentencia es un 

acto personal del juez y que para su formulación debe ir precedida de una compleja operación 

mental en la que intervienen la sensibilidad, la inteligencia y la cultura del juez; admite también, que 

interviene la voluntad del juzgador, pero esa voluntad no concurre en forma pura y libre, sino que 

aparece subordinada al proceso que resuelve y al Derecho objetivo. De esta manera, vemos 

unificadas de manera objetiva y analítica, las distintas teorías antes estudiadas respecto de la 

naturaleza de la actividad judicial. 

  

Congruente con lo anterior, podemos decir, en síntesis, que para emitir sentencia, el juez 

realiza las siguientes actividades: a) analiza la demanda; b) la contestación de la demanda; c) 

estudia los medios probatorios aportados; d) asigna valor a cada medio probatorio y los compara; e) 

adecua los hechos que tiene como probados a los supuestos jurídicos abstractamente regulados en 

ley y, f) adopta la decisión de acceder o no a la pretensión del actor del proceso. 

 

                                                 
17 Guzmán Tapia, Juan “La Sentencia”, pp. 15-18. 
18 Rodríguez Aguilera, Cesáreo “La Sentencia” citado por Juan Guzmán Tapia: Op. Cit. pp 18.  
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Con esto concluimos el análisis general de los requisitos que constituyen esencialmente la 

base sólida de una sentencia emitida conforme a derecho, sin criticar, claro está, el tema 

eminentemente filosófico de la justicia o injusticia de la decisión del juez, pues como suele decirse, 

un fallo legal puede ser injusto. 

 

2) REQUISITOS CONCRETOS DE LA SENTENCIA 

 

 Por norma general en los países latinoamericanos, las disposiciones legales que regulan la 

forma cómo el juez debe emitir sentencia, contienen una serie de requisitos que en determinado 

momento y, en especial, a la luz de otras corrientes, pueden parecer por demás enervantes y hasta 

innecesarios. Tal es el caso de la enunciación de los hechos fundamentales expuestos por los 

litigantes, pues ello en todo caso devendría innecesario en virtud de que constan en el legajo 

material del proceso y se sabe que fueron analizados por el órgano sentenciador para formar su 

convicción; de manera que, sin restar importancia a esa clase de requisitos, podemos decir que sí 

conllevan menor relevancia en comparación con otros que son aquellos que sí hacen plinto en la 

función decisoria del juez, tal es el caso del apartado considerativo y el resolutivo. 

  

Anteriormente dimos ya cierto tratamiento al tema de la parte decisoria de la sentencia, la 

que constituye uno de los requisitos de forma de toda éstas, de manera que, en este punto, 

esbozaremos también un análisis sucinto de las otras dos grandes partes de la sentencia, que son, la 

expositiva o resumen de las constancias procesales y, la parte considerativa o fundamentos jurídico-

legales que llevan al juzgador a adoptar la decisión plasmada en el aparatado resolutivo o decisorio. 

 

2.1) LA PARTE EXPOSITIVA 
 

En esta debe incluirse todos aquellos aspectos que antes mencionamos como partes menos 

relevantes de la sentencia, es decir, que si bien cada una individualmente considerada no puede 

constituir una parte de la sentencia, porque así resultan irrelevantes, su conjunto sí pueden 

conformar un apartado importante de la resolución del juez. Estos requisitos son los enumerados por 

la Ley del Organismo Judicial en los incisos del a) al c) del artículo 147 y, en general se refieren a los 

datos de identificación personal de los sujetos procesales, sus representantes y de sus abogados, la 

clase de proceso, su objeto y relación de hechos, la enunciación de pruebas aportadas y las que se 

hubieren valorado. Por supuesto que a estos requisitos hay que agregar los incluidos en el artículo 
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143 de la misma ley, que dispone que toda resolución debe mencionar necesariamente el nombre 

del tribunal, lugar, fecha, cita de leyes, firma del juez y secretario. Los enunciados no tienen mayor 

relevancia, entendido esto, claro está, a que no se les considera una parte especial de la sentencia, 

aunque sí deben cumplirse porque tienen su grado de importancia, por ejemplo, la identificación de 

los sujetos procesales es importante en el entendido de que la sentencia debe señalar con total 

precisión quiénes son las personas con relación a las que se hará el pronunciamiento de fondo y, 

como consecuencia, será la parte sentenciadora que determine quien debe dar cumplimiento al fallo 

y  quién tiene la facultad de exigir dicho cumplimiento. 

 

De manera que todos los requisitos antes mencionados integran el aparatado expositivo de 

la sentencia y, si bien, por su sencillez no ameritan un estudio particularizado por cuanto constituyen 

una simple labor constatadora y narrativa del juez, cabe decir que al hacerlo, éste debe tener la 

precaución de cotejar su exactitud y, evitar así posibles confusiones que se enmarcarían en su 

momento, no solamente como ilegales sino como inauditas, dada la sencillez de su cumplimiento a 

través de la simple comparación de datos. 

 

En lo que respecta al requisito de la relación de hechos controvertidos, el juez lo cumplirá 

mediante la relación sucinta en forma jurídica de los fundamentos del actor para motivar su 

pretensión y de los de la misma naturaleza del demandado para desvirtuar los primeros, de manera 

que, no es necesario que se haga una transcripción del texto de la demanda  o de la contestación de 

la demanda, es más, ni siquiera es necesario que el juez haga citas literales de los argumentos 

esbozados por las partes, pudiendo, incluso, parafrasearse lo conducente a la fundamentación que 

servirá para resolver el litigio y, estos hechos serán únicamente aquellos que sirvan de fundamento a 

la decisión que se tomará, de manera que aquellos que no fundamenten la decisión del juez deben 

ser desechados. De igual manera debe incluirse en este aparatado el resumen de las distintas 

incidencias que se hayan producido durante el proceso, es decir, debe hacerse una reseña de todas 

las defensas opuestas a la pretensión del actor y de los pronunciamientos de éste respecto a las 

mismas, con el objeto de que el juez no omita en la sentencia ninguna cuestión que, aunque 

accesoria, en un momento determinado, pudo modificar el resultado de su decisión. 

 
2.2) LA PARTE CONSIDERATIVA 
 
a) Concepto y generalidades 
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 Por apartado considerativo de la sentencia debe entenderse aquél en el que el juzgador lleva 

a cabo propiamente su función judicial de resolver conflictos, a través de una exposición clara, 

concreta y objetiva de los fundamentos que lo llevan a adoptar la decisión que plasmará en el 

apartado resolutivo, debiendo enmarcar el caso concreto dentro de los supuestos abstractos de ley y 

aplicar las normas que corresponda. 

 

 Expone Guzmán Tapia19 que la parte considerativa de las sentencias, constituye uno de los 

logros democráticos más significativos en el área de justicia, por medio de la que el ciudadano que 

entrega la solución de sus conflictos al órgano estatal, recibirá una respuesta razonada a su 

necesidad de justicia. Agrega el autor que la justicia sería arcaica, arbitraria y peligrosa, si emanara 

de sentencias sin considerandos. Ciertamente el razonamiento del juez para fundar su decisión 

resulta indispensable, por lo que no es conveniente, sin que sea incorrecto, que las decisiones 

judiciales se basen esencialmente en la cita de fallos anteriores en casos similares, claro, con esto 

no me aparto de lo útil y quizá hasta necesario que resulta estudiar los precedentes, tal como se le 

dará tratamiento a este tema más adelante, pero sí estimo, sin perjuicio de la clase de juez de que se 

trate, que cada uno debería hacer un esfuerzo intelectual y de tiempo, para redactar la parte 

considerativa con mucha precisión y atinencia a cada caso que requiera solución. 

 

b) La fundamentación  (imperativo constitucional) 
 

 En las consideraciones del tribunal debe incluirse un análisis de los hechos fundantes de la 

decisión del juez, esto con base en la razón de que la verdad está en los hechos y, como 

consecuencia, para llegar a las consideraciones de derecho, debe antes expresarse sobre qué 

hechos se harán dichas consideraciones, de manera que, como antes se expuso, los hechos 

aceptados por el juez deben valorarse en el apartado considerativo, sin repetir todo lo relacionado en 

el apartado expositivo, sino simplemente los hechos aceptados. Seguidamente el juzgador debe dar 

paso a la enunciación de sus argumentos de derecho, lo que ha de hacer de manera conjunta con la 

cita de disposiciones legales aplicables al caso y, de esa manera, conformar el análisis jurídico que 

le permita lograr su convicción, mediante razonamientos lógicos, coherentes y, sobre todo, 

fundamentados en ley, debiendo entonces el juez, estudiar el caso concreto valorando los hechos 

fundamentales a la luz de las normas jurídicas que procede aplicar. En este caso, resulta interesante 

                                                 
19 Guzmán Tapia, Juan: Op. Cit. pp. 28. 
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y muy útil usar una expresión de unión que permita en el momento, clarificar cuál ha sido el objeto 

del proceso y cuál es el supuesto legal que, en su caso, permitiría la procedencia de las pretensiones 

principales, para dar paso luego, al análisis crítico de ponderación de valores. 

  

La fundamentación como imperativo constitucional conlleva la obligación de quien emita una 

decisión judicial definitiva, de exponer de manera precisa y concisa, cuales son las normas legales 

en que apoya su decisión y de qué manera el caso concreto se enmarca dentro de las mismas. De 

tal forma, vemos que no puede ser válidamente admitida como legal una resolución cuya parte 

considerativa se ciña a resumir los hechos que la fundamentan y emitir una conclusión sin justificarla  

como en el caso concreto se materializan los supuestos jurídicos de ley, es decir, fundamentar la 

sentencia significa explicar las razones que se tienen para llegar a la decisión final y, no es 

solamente asegurar una consecuencia derivada de una operación lógica después de un resumen del 

caso. De modo que la fundamentación no sólo es parte esencial de la decisión sino que, constituye 

un requisito indispensable para que se produzca válidamente y porqué no decirlo, debidamente 

respaldada. 

 

c) El criterio 
 

El criterio es, al final de toda la operación lógica de decisión, la concluisión a la que llega el 

juez respecto al caso concreto que estudia, de manera que el criterio judicial, si bien se materializa 

en la parte considerativa de la sentencia, se va formando a través de todo el proceso, en el estudio 

de los hechos narrados, los hechos probados, los argumentos expuestos por las partes y, por último, 

en el análisis objetivo que el tribunal lleva a cabo para poder luego, adoptar su decisión. Estimo que 

el criterio en sí mismo considerado, es precisamente la base fundamental de la decisión judicial. Es 

decir que la interpretación de ley y su aplicación al caso concreto, constituye el criterio judicial que se 

hace valer en la sentencia, mismo que, como se ha venido tratando, no puede surgir 

antojadizamente sino justificadamente, a través de los razonamientos del juez. Esta aseveración 

haya fundamento en nuestra legislación en la discrecionalidad que la ley permite al juez para decidir 

los casos que deba resolver; así, suele suceder que los jueces no aceptan críticas u orientaciones 

públicas, alegando independencia judicial. Así que, el criterio judicial de un juez puede ser uno y el 

de otro puede ser distinto, aún tratándose de casos idénticos. Con relación a esto, algunos juristas 

aseguran que debería limitarse esa discrecionalidad de la que gozan los jueces para dar tratamiento 

y resolver los conflictos, porque puede dar lugar a cierta inseguridad jurídica. Particularmente no 
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comparto esta última idea porque sería materialmente imposible pretender imponer una 

interpretación legal determinada a las disposiciones legales, porque ello sería tanto como legislar 

sobre lo que ya está legislado, es decir, que el contenido de la ley no puede ser interpretado en otras 

leyes, porque éstas a su vez, estarían sujetas a otra interpretación. Así que debe procurarse poner al 

alcance del juez todos los elementos de convicción posibles, que le permitan formar su convicción de 

la manera más objetiva y ajusta a derecho. 
 

2.3) LA PARTE RESOLUTIVA 
 

 Esta parte de la sentencia es de relevante importancia, porque en ella se hace el 

pronunciamiento de fondo mediante el cual se accede a la pretensión del accionante, o bien, obtiene 

un resultado adverso. La parte resolutiva debe ser precisa y, ha de contener los postulados que 

conforme a derecho corresponde; así, en su caso, debe expresar el nombre de la persona a quien se 

le otorga o reconoce un derecho y el de la persona contra la que se promovió la acción, debe incluir 

el pronunciamiento sobre la condena en costas si fuera procedente y, en su caso, lo referente a la 

imposición de multas. Esta es la parte quizá más sencilla de la sentencia, por lo conciso de su 

contenido, pero también, es la parte más trascendental por cuanto en ella se enuncia la decisión final 

del proceso. Con ella se declara: con o sin lugar la pretensión del actor. 

 

C.5.- LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS 
 
 El tema de los efectos de las sentencias, quizá uno de los más complejos a tratar, conlleva el 

análisis de las consecuencias de los pronunciamientos judiciales en sentencia y los alcances que 

éstos deben tener, tanto materiales como temporales. Conviene también tratar en este punto, como 

parte esencial de su estudio, la forma cómo deben interpretarse las sentencias, pues de los efectos 

que éstas tengan muchas veces dependerán de la interpretación que de ellas se haga. La forma de 

interpretación y la legitimación para llevar a cabo ésta, también debe ser objeto de análisis. 

 
C.5.1) La interpretación de las sentencias 

 

 El maestro Couture20 asegura que no es aceptable, por más ingeniosa que parezca, la 

doctrina de la interpretación auténtica de la sentencia, es decir, por obra del mismo juez. Expone el 

                                                 
20 Couture, Eduardo: Op. Cit. pp. 327-334 
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autor que, por lo menos, esa interpretación es inadmisible y no puede concebirse otra interpretación 

que la aceptada para los negocios jurídicos en general, ya que rigen en su plenitud el principio de 

derecho probatorio que impide poner, frente al texto de los documentos, la interpretación que pudiera 

emanar de lo que se dijo antes, durante o después de su redacción, sin más excepciones que las del 

derecho común. 

  

Sobre el particular, estimo un tanto aventurero privar en definitiva o absolutamente al juez 

que emite una sentencia, su facultad de interpretarla, pues es a él a quien en principio se confirió y 

no sólo así, sino a quien la ley impuso la obligación de hacer las interpretaciones jurídicas 

pertinentes para resolver el caso, de manera que, su interpretación, por sí misma ya se encuentra 

implícita en la sentencia. El juzgador en todo caso, debería velar porque su fallo no amerite  compleja 

interpretación, pues ello reflejaría poca claridad para resolver de parte del juez-autor, razón que 

habilitaría la posibilidad de impugnación que, probablemente sería enmendada o al menos, aclarada. 

Con esto pretendo dejar claro que, siendo uno de los requisitos legales de la sentencia, que 

contenga los argumentos y análisis claros y concisos, su incumplimiento conlleva la interpretación 

auténtica; sin embargo, no concurriendo el cumplimiento de dicho requisito, la interpretación 

quedaría un tanto a la deriva, pues resultaría por un lado la interpretación que cada una de las partes 

pretenda hacer, deviniendo necesaria la intervención del juez ejecutor para llevar a cabo la 

interpretación. 

 

Estimo que para estudiar los efectos de las sentencias, debe hacerse de manera 

diferenciada, tal como se hizo al estudiarse la clasificación de las sentencias, por lo que, a 

continuación, se presenta un estudio detallado de cada una de las clases de sentencias. 

 

C.5.1) Efectos de las sentencias declarativas 

 

 Este tipo de sentencias constituye una prueba fiel de la certidumbre del derecho, pues su 

objetivo consiste precisamente en declara un derecho o en su caso, reconocerlo, de manera que 

estas sentencias en ningún momento afectan o modifican el derecho y, su principal efecto es que 

aquél se reconoce con efectos erga omnes, es decir, que su titular puede oponerlo ante cualquier 

persona. De la manera más simple podemos decir que el efecto de las sentencias declarativas se 

limita o restringe a hacer valer un derecho ya existente, de tal forma que no conlleva ninguna otra 

consecuencia más que la de garantizar al actor el derecho que ya tenía para que así pueda hacerlo 
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valer. Por el objeto de esta clase de sentencias y siendo que por su medio son objeto de estudio 

derechos preexistentes, podemos asegurar que sus efectos conllevan una proyección hacia el 

pasado, lo que no implica en ningún momento, hablar de retroactividad de ley. Por consiguiente, los 

efectos de un pronunciamiento declarativo en sentencia, se retrotraeran al momento de la vigencia 

del derecho que se reconoce. 

 

C.5.2) Efectos de las sentencias de Condena 
 

 Estas sentencias no simplemente reconocen o declaran un derecho, sino que tienen por 

objeto restituir un derecho afectado, es decir, que por su medio se repara un agravio ocasionado al 

actor. Surge la idea de que estas sentencias pretenden reparar un mal causado, por lo que ponen fin 

a un conflicto en el que el actor reclamó la lesión a un derecho personal. Como consecuencia, los 

efectos de estas sentencias se extienden a los supuestos jurídicos contenidos en normas legales 

expresas de aplicación obligatoria. Con base en lo expuesto, concluimos que los efectos de este tipo 

de sentencias, al igual que en el caso de las declarativas se proyectan al pasado, es decir, al 

momento de la violación al derecho del actor. 

 

 C.5.3) Efectos de las sentencias Constitutivas 
 

 A diferencia de los efectos de los otros dos tipos de sentencias, los de las sentencias 

constitutivas surten efecto pro-futuro, esto derivado del hecho de que por medio de las sentencias 

constitutivas surge el estado jurídico demandado o reclamado, que antes no existía. Tal es el caso 

de la sentencia que declara procedente el divorcio, con la cual se crea una situación jurídica de 

disolución del vínculo matrimonial. Cabe concluir entonces que los efectos de la sentencia contitutiva 

alcanzan la creación de nuevas situaciones jurídicas, es decir, de su emisión nacen nuevos 

derechos, los que regirán a partir del pronunciamiento en adelante, sin que haya posibilidad de 

retracción en el tiempo para hacer valer el derecho por su medio creado. 

 

JURISPRUDENCIA, DOCTRINA Y PRECEDENTE (conceptos) 
 

Jurisprudencia: 
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 Jurisprudencia es el conjunto de reglas o normas que la autoridad jurisdiccional que cuenta 

con atribuciones para el efecto, deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del 

Derecho Positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas 

y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias 

para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones21. 

 

 En materia constitucional, son los fallos de la Corte de Constitucionalidad los que sientan 

jurisprudencia. El artículo 43 de la ley de la materia, acorde con el concepto doctrinario dado, 

preceptúa que la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las 

sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los 

tribunales al haber es fallos contestes de la misma. La citada norma prevé la posibilidad de que la 

misma Corte se separe de su jurisprudencia, en el entendido de que, ésta subsiste aunque haya un 

fallo en contra, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. 

 

 En términos generales se ha entendido la jurisprudencia “al hecho que, con mayor o menor 

relieve y según los diversos sistemas jurídicos, aparece en todo caso implicado dentro del proceso 

judicial de realización del Derecho”. Se dice también que es “la interpretación que del Derecho 

vigente dan los tribunales, considerados en su conjunto, en el efectivo ejercicio de la función judicial”. 

Entre los autores españoles se acoge una noción de jurisprudencia, en la que se destaca también de 

modo muy marcado el contenido doctrinal de las decisiones judiciales.  Además de lo antedicho, la 

Enciclopedia Jurídica Española22 dice que jurisprudencia, en sentido amplio es “la doctrina sentada 

por los tribunales, cualquiera que sea su clase y categoría, al decidir las cuestiones sometidas a 

ellos”. En sentido estricto dice, “es el criterio constante y uniforme de aplicar el Derecho mostrado en 

las sentencias del tribunal supremo”. De igual manera se sostiene en la citada obra cuestiones 

trascendentes como que: “las decisiones o sentencias son tomadas en consideración como simple 

medio expresivo de la doctrina o del criterio de interpretación de los tribunales que es a lo que en 

rigor se le llama jurisprudencia”. 

 

 Estas ideas muestran que sobre jurisprudencia y doctrina no existe una marcada distinción 

en cuanto a sus conceptos o contenido, llegando a entenderse por la doctrina e incluso por nuestra 

legislación como sinónimos. Para efectos de este trabajo, sin embargo, debe puntualizarse en su 

                                                 
21 Suprema Corte de Justicia de la Nación (México): Op. Cit. pp. 169. 
22 Enciclopedia Jurídica Española, pp. 600, 601 y 602. 
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diferencia marcada, si bien por una línea difusa, que ayudará a entender porqué el tema se refiere de 

manera distinta a una y otra. 

 

Doctrina: 

 
 Se entenderá en este trabajo, como lo entiende De Castro, comentado en la Enciclopedia 

Jurídica Española, diciendo que no es lo mismo que jurisprudencia. Que la doctrina legal son los 

criterios externados en los fallos de los tribunales jerárquicamente superiores, aunque no hubieren 

sido reconocidos en otras sentencias. Con ello la doctrina es aquella tesis que el tribunal de casación 

expone en cada fallo, si se trata de la jurisdicción ordinaria o bien, la que en cada fallo externa la 

Corte de Constitucionalidad si se trata de la constitucional. Hay doctrina en cada fallo, aunque no 

obligatoria, pues para que reúna ésta última característica, la doctrina debe ser jurisprudencia, es 

decir, sostenida en cinco fallos contestes sin interrupción, para el primer caso, o bien, en tres fallos 

con las mismas características en el segundo caso. 

 

 Quede claro entonces que doctrina equivale a jurisprudencia, cuando ésta ha sido en la 

forma reiterada en la forma que precisa la ley para cada caso. 

 

El Precedente: 
 

 Conforme al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, en la 

ciencia del Derecho se llama precedente o antecedente, como se lee “resolución anterior de un caso 

igual o bastante similar”23. 

 

 Si bien el precedente, por no constituir por sí solo jurisprudencia no deviene de observancia 

obligatoria para los tribunales, sí debería ser observado por el tribunal que lo dictó, cuando resuelva 

casos iguales o similares al del precedente. Su grado de autoridad lo da el principio de seguridad 

jurídica y, apartarse del mismo debe encontrar su justificación en el transcurso del tiempo y su 

consiguiente variación de circunstancias. De esta manera, el precedente debe ser observado al 

resolverse casos posteriores, con el objeto de establecer criterios determinados que conduzcan a la 

realización del principio de seguridad jurídica. 

 

                                                 
23 Cabanellas, Guillermo: Op. Cit. pp. 188. 
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CAPITULO II 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
SUMARIO: I.- Jurisdicción Constitucional / Generalidades / II.- Instrumentos que integran la 
jurisdicción constitucional / A.1.- El amparo / A.1.- Concepto y naturaleza del amparo / A.2.- Partes 
que intervienen en el amparo / A.3.- Limitaciones a la procedencia del amparo / B.- 
Inconstitucionalidad de ley, general y en casos concretos / a) Inconstitucionalidad de leyes, 
reglamentos y disposiciones de carácter general / b) Inconstitucionalidad de leyes en casos 
concretos / C.- La Exhibición Personal / D.- Opinión Consultiva / Dictámenes sobre constitucionalidad 
/ E.1.- De la legitimación y oportunidad. 
 
I.- JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
 

 Introducir este tema conlleva la necesidad de distinguir que en el ámbito genérico del 

Derecho, existen varios mecanismos de defensa de los derechos, hoy en día, la tendencia moderna 

en nuestro país nos lleva a reconocer esencialmente dos diferentes jurisdicciones, por un lado la 

denominada jurisdicción ordinaria, en la que se incluyen todos los procesos de que conocen los 

jueces de primero y segundo grado en ejercicio de su función de impartir justicia mediante la tutela 

judicial de las personas y, por otro lado, la jurisdicción extraordinaria de protección de los derechos 

fundamentales de las personas, integrada básicamente por los procesos constitucionales de amparo, 

exhibición personal y de inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. No creo oportuno incluir 

entre los mencionados, a la acción de inconstitucionalidad de leyes de carácter general, pues éste es 

un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de 

aplicación general; aunque no opera como medio de defensa de derechos concretos de personas en 

particular, por su medio puede, cuando proceda, excluirse del ordenamiento legal vigente 

disposiciones que contravengan las de la Constitución. 

 
GENERALIDADES (Qué es, a manera de reseña) 
 

Pablo Lucas Verdu24, ha puesto de relieve que el desarrollo del Derecho Constitucional 

Occidental está determinado ideológicamente por tres ideas: a) la limitación del poder; b) la garantía 

                                                 
24 Lucas Verdú, Pablo “Problemática actual de la Justicia Constitucional y del Examen de Constitucionalidad de 
las Leyes”, pp. 99 
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de los derechos y libertades fundamentales, y c) la supremacía y permanencia del instrumento 

jurídico fundamental. 

 

La base del derecho constitucional moderno y sus diferentes instituciones, data de muchos 

años y sus fundamentos originarios permanecen vigentes, lo que se aprecia del análisis de las tres 

ideas descritas, por tener coincidencias con las que motivaron la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Cabe afirmar que a lo largo de la historia del 

Derecho Constitucional, se ha mantenido su objetivo de garantizar las libertades individuales de las 

personas, mismos que sería casi imposible hacer valer si no existiesen los mecanismos de control 

que brinda la jurisdicción constitucional, pues prevalecería un poder absoluto y sin límites que se 

impondría sin restricción alguna. De manera que no tendría sentido la existencia de un ordenamiento 

jurídico de rango superior –constitucional-, si no existen y operan mecanismos de control judicial de 

esa misma jerarquía, pues de ser así, las normas fundamentales pasarían a ser letra muerta y, como 

consecuencia, inoperante. 

 

La Constitución como norma jurídica superior incorpora paralelamente las técnicas concretas 

que la harán efectiva; así se aprecia desde la época de las colonias norteamericanas, 

específicamente cuando surgió el “Pacto de Mayflower” de 1620, y las “Ordenes Fundamentales de 

Connecticut de 1639”, con las que, según Herman Pritchett25 “los colonos siempre pretendieron 

legitimar y limitar la acción colectiva, mediante instrumentos escritos fundamentales”. Sin embargo, la 

jurisdicción constitucional no se originó como hoy en día se le conoce, pues el objeto con el que 

surgió, por ejemplo, en Estados Unidos a finales de la Primera Guerra Mundial, fue el de garantizar la 

compatibilidad de las disposiciones de origen legislativo con las constitucionales, -doctrina conocida 

como anglosajona- lo que hoy en día estaría limitado a un ramo de la jurisdicción constitucional, 

dentro del cual, no podría someterse a estudio la violación de las garantías mínimas de las personas 

sino solamente la constitucionalidad de leyes de aplicación general. Por otro lado, en la misma época 

surgió el sistema denominado Austríaco, doctrina impulsada por Hans Kelsen, con base en la cual, 

debía establecerse un tribunal constitucional especializado que debía conocer y decidir cuestiones 

constitucionales, sistema sostenido por el connotado autor con base en su propia teoría sobre 

jerarquía de las leyes, en el entendido que, normas de rango superior, necesitaban para su 

aplicación y defensa de un órgano igualmente superior. En nuestro medio, dicha necesidad ha sido 

aceptada aún desde el año 1964, en el que durante el Tercer Congreso Jurídico Guatemalteco, se 

                                                 
25 Fernández Segado, Francisco: Op. Cit. pp. 17 
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resolvió establecer un tribunal constitucional, el cual, cuando se estableció, fue integrado por 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de la Corte de Apelaciones y del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo. No se logró en esa ocasión consolidar la idea del tribunal 

independiente de jurisdicción privativa, dada la accidental forma y ocasiones de integrarse para 

conocer de asuntos determinados. No fue sino hasta en la Constitución de 1985, cuando se creó la 

Corte de Constitucionalidad, órgano que ha ido adquiriendo credibilidad y haciendo cada vez más 

eficaz el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas de manera exclusiva. 

 
En lo que respecta a su naturaleza, dada la forma como hoy en día opera y, especialmente 

en nuestro medio, atinente resulta traer a cuenta el cometario expuesto por el jurista nacional José 

Arturo Sierra en su obra “Derecho Constitucional Guatemalteco”26, en la que sostiene que, en 

general, deviene necesario valorar la realidad social en cada caso concreto que estudie, sopesando 

incluso, las distintas circunstancias políticas que puedan afectarlo, cuestión que reiteradamente ha 

sido rechazada por muchos juristas en aras de mantener una interpretación literal de la ley, sin darse 

cuenta que, interpretar la ley conlleva la necesidad de hacerlo de acuerdo a las cambiantes 

necesidades del ser humano; por ello, para estudiar la jurisdicción constitucional, es conveniente que 

tomemos en cuenta que para aplicarla no podemos ceñirnos de manera rígida a los conceptos 

literales que las normas constitucionales fundamentales regulan, sino que debemos entenderlas en 

cada caso de acuerdo con sus particulares circunstancias de hecho. 
 

II. INSTRUMENTOS QUE INTEGRAN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
 

Siendo la intención del presente trabajo estudiar de manera práctica las distintas instituciones 

y procedimientos propios de la jurisdicción constitucional guatemalteca, en el presente aparatado se 

dará tratamiento de manera genérica a cada uno de los instrumentos constitucionales que operan en 

nuestro medio, a efecto de poder comprenderlos de mejor manera y, tratar de dilucidar la naturaleza 

y objeto de cada una. 

 
A.- EL AMPARO 

 

En cuanto a los antecedentes históricos de esta institución, expuso el Doctor Jorge Carmona 

Tinoco en su disertación en el Seminario de Difusión, Divulgación y Actualización de la Justicia 

                                                 
26 Sierra González, José Arturo “Derecho Constitucional Guatemalteco” pp. 158-160. 
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Constitucional en Guatemala, llevado a cabo por la Corte de Constitucionalidad, que al igual que los 

antecedentes de la exhibición personal no existe convergencia de criterio en la doctrina, así, algunos 

autores aseguran que sus orígenes se encuentran en el Derecho Romano a través del interdicto 

homine libero incidendo, por otro lado se sostiene que los orígenes de estas instituciones datan de 

tiempos anteriores a la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 y la posterior “Corpus Act” inglesa 

en su versión más difundida en 1679, aunque otros analizan sus primero destellos normativos a partir 

del siglo X en España en la iluminada Firma de Manifestación, emitida por el célebre personaje de la 

justicia de Aragón. 

 

El proceso de amparo en Guatemala fue incorporado en la Constitución de 1879, mediante 

reforma decretada el once de marzo de 1921 sobre el artículo 34 de dicha Constitución, proceso que 

hoy en día tiene la finalidad de otorgar protección a los ciudadanos contra las violaciones de los 

derechos consignados en ella, con ocasión de actos de organismos públicos y, en algunos casos, de 

particulares. De esta manera, en nuestra legislación el amparo surgió desde sus inicios como un 

medio contralor de constitucionalidad, por cuanto a través suyo, se pretende resguardar la efectiva 

vigencia de los derechos de trascendencia general. 

 

 Como vimos anteriormente, las leyes regulan distintos derechos a favor de las personas, 

derechos cuya objetivación en la vida resultaría imposible de no existir mecanismos especiales por 

medio de los que pueda lograrse su efectivo cumplimiento para que rijan plenamente. La regulación 

o previsión de dichos derechos carecerían totalmente de sentido en el momento en que ocurriera su 

violación si no hubiera instrumentos de restitución; es por eso, que la ley regula medios ordinarios de 

defensa al alcance de las personas a través del uso de recursos; sin embargo, si aún acudiendo a 

dichos medios de defensa, persisten las violaciones, surge la verdadera necesidad de que existan 

los mecanismos extraordinarios de defensa de los derechos, siendo uno de estos el amparo. Esta 

idea es congruente con la afirmación sostenida por Oliver Araujo27, quien expresó que “...el apartado 

de los instrumentos tutelares constituye el momento de la verdad de los derechos y libertades 

fundamentales, pues éstos no valen en la práctica sino lo que vale son sus garantías. Por ello, 

cuando un ordenamiento constitucional se limita a establecer una tabla de derechos y libertades sin 

instituir un mínimo sistema tutelar, puede razonablemente pensarse que se trata de una 

proclamación puramente semántica, cuando no demagógica, que trata de disfrazar estructuras de 

poder de signo autocrático...”, ligado a ello, el autor agrega: ...”si un derecho no protegido no es más 

                                                 
27 Araujo Joan, Oliver “El Recurso de Amparo” pp. 41 y 42. 
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que una formulación carente de eficacia, es notoria la necesidad de articular unos mecanismos 

tutelares que permitan preservar y, en su caso, restablecer los derechos fundamentales y las 

libertades públicas. Por ello, lo característico de las constituciones modernas, especialmente las de 

aquéllas que se han promulgado tras un período de autoritarismo y de libertades semánticas o 

retóricas, es la introducción de un amplio espectro de garantías formales y estructurales, 

encaminadas a la salvaguarda de aquellos derechos y libertades...” 

 

 En principio y como norma general, podemos decir que el amparo es guardián de los 

derechos de las personas y como reflejo de ello protector de la Constitución; en esencia, su finalidad 

es resguardar a las personas en el ejercicio legítimo de sus derechos. El origen del amparo, al igual 

que el origen mismo del Derecho, se debe precisamente a la necesidad de regular las relaciones 

interpersonales del hombre, pero hablando de esta peculiar institución jurídica, podemos decir que 

surgió seguramente en virtud de la infructuosa búsqueda de la tutela judicial requerida por parte de 

los administrados de justicia del órgano judicial estatal. Esta afirmación se basa en el requerimiento 

indispensable que para su procedencia impone la ley de la materia en nuestro medio, relativa a que 

puede promoverse amparo únicamente después de haberse agotado los procedimientos de defensa 

ordinarios y, sólo cuando después de ello la violación subsista ocasionando agravios irreparables por 

otra vía legal de defensa. Es por eso que el amparo surgió como medio de defensa de las personas 

contra la arbitrariedad de autoridad, con el objeto de someter a esta autoridad a los límites legales 

dentro de los que debe actuar, o sea que, el amparo surge como garante de los derechos de los 

gobernados frente a los gobernantes, constituyéndose así en un medio de defensa extraordinario 

que tiene como fuente a la propia Constitución, por haber sido creado por ella. 

 

 A.1.-  CONCEPTO Y NATURALEZA DEL AMPARO 
 

 En nuestra legislación, no se regula un concepto o definición propiamente dicha del amparo, 

sin embargo, el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dispone 

que “...el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o 

restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea 

susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de 

autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución o 

las leyes garantizan”. La norma no reporta un concepto preciso del amparo ni se refiere a la 

naturaleza del mismo, en el entendido de que no lo clasifica como recurso, proceso o simplemente 
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acción. El reconocido jurista guatemalteco, Edmundo Vásquez Martínez, define el amparo como “el 

proceso constitucional, especial por razón jurídico-material, que tiende a obtener la satisfacción de 

una pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de los derechos fundamentales”. 

Doctrinariamente se ha sostenido que el amparo opera como garante de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución, sin embargo, en nuestro medio vemos que esa acepción quedaría 

un tanto limitada, por cuanto aún puede promoverse amparo por violación a disposiciones legales 

que no están expresa y específicamente reguladas en la Constitución, ya que, como se mencionó, la 

arbitrariedad en que pueden incurrir las distintas autoridades en un momento determinado, pueden 

contravenir disposiciones legales de carácter ordinario no establecidas expresamente en la 

Constitución, esto, claro está, sin perjuicio de que cualquier garantía individual, de una u otra forma 

puede resultar implícita en alguna regulación de orden fundamental. 

 

Para Hécto Fix Zamudio28, el amparo es un procedimiento armónico ordenado a la 

composición de conflictos sustanciados entre las autoridades y las personas individuales y colectivas 

por violación, desconocimiento e incertidumbre de las normas fundamentales. 

 

 Sin pretender aportar un concepto original, en virtud que todo lo que pueda decir será 

resultado del estudio y comparación de autores esmerados y reconocidos, estimo pertinente 

conceptuar el amparo como el “medio jurisdiccional extraordinario y subsidiario, que tutela a 

prevención o reivindica los derechos fundamentales de las personas, cuando luego de haberse 

agotado los mecanismos de protección ordinaria, persiste la violación ocasionada por autoridad que 

excedió el límite de sus atribuciones legales”. 

 
 A.2.- PARTES QUE INTERVIENEN EN EL AMPARO 
 

 Previamente conviene entender qué se entiende por parte. Parte es –a dicho de Arturo 

Serrano Robles- 29“la persona que teniendo intervención en un juicio, ejercita en él una acción, 

opone una excepción o interpone un recurso”, agrega el autor que lo que caracteriza a la parte es el 

interés que tiene por obtener una sentencia favorable y, que como consecuencia, los peritos, testigos 

y cualquier otro sujeto que simplemente colabore con el proceso, no son partes y por ello, no pueden 

hacer apreciaciones subjetivas sobre el objeto procesal, sino que deben actuar de manera imparcial; 

                                                 
28 Fix Zamudio, Héctor “La Protección Jurídica y Procesal de los Derechos Humanos” pp. 180. 
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por el contrario, las partes por considerar que les asiste el derecho que defienden, resultando 

consubstancial que actúen en beneficio propio. De lo considerado, resulta que en el amparo son 

partes esencialmente quien lo promueve o insta y la autoridad contra la que se acciona. 

 

 En el proceso de amparo guatemalteco resulta obvio determinar a quienes se les puede 

considerar partes, pues tanto de la ley de la materia como las disposiciones reglamentarias que la 

complementan, se deduce fácilmente y, con mucha claridad. El Acuerdo 4-89 de la Corte de 

Constitucionalidad, en su artículo 15 regula concretamente que: “Legitimación. Son partes en un 

proceso de amparo: el solicitante, la autoridad impugnada, los terceros interesados, el Ministerio 

Público y el Procurador de los Derechos Humanos, cuando haya intervenido”. Con esta regulación se 

pretendió simplemente determinar con precisión quiénes deben intervenir en los procesos de 

amparo, se prevé, al igual que en el procedimiento ordinario la participación de terceros. El Ministerio 

Público, debe intervenir obligadamente en todo proceso de amparo, sin hacer valer interés directo 

alguno, sino que debe actuar de manera marcadamente imparcial. 

 

 Lo antes expuesto revela que en el amparo tienen intervención como “partes procesales” por 

disposición legal, las siguientes: 

 

1) El accionante o solicitante del amparo. 

2) La autoridad impugnada. 

3) Los terceros interesados. 

4) El Ministerio Público y 

5) El Procurador de los Derechos Humanos (cuando haya intervenido). 

 

1) El accionante:  
El accionante de amparo acude a este medio extraordinario de protección de sus derechos, 

denunciando un agravio ocasionado por la actuación de la autoridad reclamada, de tal manera que 

pretende directamente que se deje sin efecto en cuanto a su persona, los efectos de aquella 

actuación de autoridad –acto, resolución, reglamento, etc.-; es decir, el interés de quien pide amparo, 

está configurado por la pretensión del proceso y, por ello, su participación será siempre más activa, 

directa y parcializada.  

                                                                                                                                                        
29 Serrano Robles, Arturo “El Juicio de Amparo en General y las Particularidades del  Amparo Administrativo” 
pp. 19 



 34

 

2) La autoridad Impugnada: 
Por su parte, la autoridad impugnada, como sujeto pasivo del amparo, deberá exponer su 

actuación a efecto de que se evalúe si la violación que se le imputa existe; podrá aducir que actuó en 

el ámbito de sus facultades legales, y que, como consecuencia, no ocasiona el agravio denunciado 

por el accionante. La autoridad impugnada al hacer valer su defensa mediante la exposición de 

argumentos justificativos de su actuar, desarrolla una participación activa, directa, aunque no 

parcializadamente contenciosa con la otra parte. 

 

3) Los terceros interesados: 
En lo que concierne a los terceros interesados, el artículo 34  de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, regula que son las personas que tienen interés directo 

en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya sea por ser parte en las 

diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada. Del contenido de la 

norma transcrita surgen cuatro cuestiones: 

 

a. En principio, es obligación de la autoridad impugnada y del solicitante de amparo, hacer del 

conocimiento del tribunal de amparo si existe alguna persona que pueda tener interés en el asunto 

planteado. De manera, el amparista, en el memorial de interposición de su acción debe mencionar lo 

que le conste sobre el interés de terceros con relación al acto reclamado, debiendo señalar con 

precisión el lugar donde pueden ser notificados y, la autoridad impugnada por su parte, al remitir los 

antecedentes del caso o el informe circunstanciado, igualmente debe pronunciarse sobre tal extremo. 

 
b.  Las personas a quienes debe conferírseles participación en el amparo, deben ser aquellas 

que tengan interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento 

contra el que se reclama, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación con 

la situación planteada. De manera que ese interés al que se refiere dicha norma, en el primero de los 

casos mencionados no presenta duda alguna, pues de su interpretación se infiere que tendrá interés 

en la subsistencia o no del acto reclamado, cualquier persona que haya sido parte en el 

procedimiento antecedente del amparo. Ahora bien, en el segundo caso al que se refiere la norma, 

relativo a que también se considerará tercero interesado en el amparo a quien tenga alguna otra 

relación con la situación planteada, debe calificarse con mucha precisión esa relación a la que se 

refiere la ley, ya que puede ser de la más variada naturaleza y relevancia. Sin perjuicio de lo anterior, 
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la práctica revela que en todos los casos el tribunal de amparo goza de discrecionalidad para calificar 

el interés que pueda tener cualquier persona propuesta como tercero interesado en el amparo. Esa 

discrecionalidad, en los casos de amparos de primera instancia, encuentra como único límite la 

revisión del criterio respectivo por parte de la Corte de Constitucionalidad, a lo que puede acceder el 

accionante mediante el ocurso en queja. 

 

c. La tercera cuestión es que, en todos lo casos existe el inminente riesgo de que por omisión 

de los obligados a poner en conocimiento del tribunal de amparo el interés de terceras personas, se 

incurra en el error de procedimiento de tramitar el amparo sin la intervención de aquellas personas. 

Esa situación, de conformidad con la ley sería imputable exclusivamente a la autoridad impugnada y 

al amparista; sin embargo, en la práctica, cuando el amparista no manifiesta expresamente quiénes 

pueden intervenir en el proceso como terceros, se apercibe al peticionario de amparo para que 

cumpla con ello y, en caso no lo haga, bajo su responsabilidad el tribunal tendrá por establecido que 

no los hay. En todo caso, si posteriormente se llega a constatar que debió intervenir en el amparo 

alguna persona por tener interés de la naturaleza expresada por la norma analizada, se genera un 

motivo de anulación de actuaciones para los tribunales de primer grado y, de enmienda de 

procedimiento para la Corte de Constitucionalidad. 

 
4) El Ministerio Público: 

La parte conducente del artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, en caso de existir personas que tengan interés directo qué hacer valer en el 

amparo, se le dará intervención en el proceso en la misma forma que al Ministerio Público, 

teniéndosele como parte. Los artículos 35 y 36 de la misma ley, regulan la participación de la 

institución referida en la primera audiencia por cuarenta y ocho horas, el período de prueba, la 

segunda audiencia por cuarenta y ocho horas y, en su caso, en la audiencia de vista pública. Resulta 

entonces que el Ministerio Público tiene obligada intervención en todos los procesos de amparo por 

disposición legal. Estimo que el espíritu del legislador constitucional al regular la obligada 

participación de esa institución en esta clase de procesos, obedece a que, dada su naturaleza 

extraordinaria y subsidiaria y de rango constitucional, deviene beneficioso a las resultas del proceso 

contar con la opinión imparcial de una institución que tiene obligación de realizar análisis objetivo de 

las distintas cuestiones sometidas a conocimiento del tribunal, debiendo realizar aportes doctrinarios 

y mención de jurisprudencia aplicable al caso concreto, en tanto que el objetivo de la institución es la 

defensa de la legalidad. Nestor P. Sagües en su obra “Reflexiones Críticas Sobre la Ley Nacional de 
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Amparo”30, sostuvo que la intervención del Ministerio Público tiene su razón de ser en que, en el 

amparo, por cuestionarse un derecho público constitucional, está en juego el orden público 

constitucional llamado a defender. 

 
5) El Procurador de los Derechos Humanos: 

No existe disposición legal que obligue su participación en todo proceso de amparo. El 

artículo 15 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, regula que será parte en los proceso 

de amparo el Procurador de los Derechos Humanos, cuando hubiere intervenido, de manera que, 

esta autoridad participará únicamente en aquellos amparos en que se le hubiere tenido como tercero 

interesado, o bien, cuando el amparo se promueva en su contra o en aquellos casos en que sea el 

peticionario de dicho proceso constitucional. 

 

 En cuanto a la última posibilidad citada, el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, regula que: “El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos 

Humanos, tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger intereses que les 

han sido encomendados”. Por su parte, el artículo 26 de la misma ley, prevé la posibilidad de que las 

personas notoriamente pobres comparezcan ante los tribunales competentes a promover amparo en 

forma verbal y, que seguidamente, deberá remitirse copia de dicha solicitud al Procurador de los 

Derechos Humanos para que aconseje al interesado o en su caso, lo patrocine. 

 

 De lo anterior se puede concluir que el Procurador de los Derechos Humanos intervendrá en 

amparo solamente cuando lo haya promovido para defender los intereses que la ley le ha 

encomendado; en los casos que proceda patrocinar a alguna persona por motivo de ser 

notoriamente pobre y, cuando se trate de amparos promovidos en su contra, ocasión en que figurará 

como autoridad impugnada. Sobre la legitimación del Procurador de los Derechos Humanos para ser 

sujeto pasivo de amparo, existen dos posiciones controvertidas, la primera, que refiere la 

imposibilidad de que el Procurador de los Derechos Humanos figure como autoridad impugnada, que 

se fundamenta en el argumento de que sus resoluciones son dictadas en conciencia y, que, como 

consecuencia, carecen de poder vinculante y, la segunda, que sostiene que sí puede promoverse 

amparo contra este funcionario, fundamentándose en que si bien sus resoluciones no son 

                                                 
30 Sagües, Nestor P. “Reflexiones Críticas Sobre la ley Nacional de Amparo”, citado por Alí Joaquín Salgado 
“Juicio de Amparo y Acción de Inconstitucionalidad” pp. 90-91. 
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vinculantes, sí pueden producir un daño moral al ser infundadas y, que la ley de la materia 

expresamente dispone que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. 

 
B.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY, GENERAL Y EN CASOS CONCRETOS 

 
 Todos sabemos que la Constitución Política de la República es la norma suprema del país, 

es decir, la primera entre todas, la que sienta los valores supremos de un ordenamiento y, por virtud 

de su supremacía es capaz de exigir cuentas, de erigirse en el parámetro de validez de todas las 

demás normas jurídicas del sistema. Por ello, todas las normas jurídicas deben adecuarse a la 

Constitución. La superioridad de la Constitución sobre la ley ordinaria es mandato propio de la 

primera, lo que no necesariamente implica que el legislador no desbordará los límites de ese 

mandato creando normas que evidentemente la contradigan. Ante tal posibilidad la misma 

Constitución ha concebido como instrumento que le es útil para conservar su superioridad, un 

procedimiento especial cuyo objetivo es constatar de manera oficial si en la emisión de una norma se 

ha inobservado a la superior. El procedimiento, sin embargo, por sí solo no basta pues es necesario 

que exista un órgano que constate la confrontación y tenga poder para sacar de ello las debidas 

consecuencias. 

 

La crítica siempre hecha al sistema de control de constitucionalidad de las leyes por los 

jueces, como el aquí tratado, ha sido siempre el cargado matiz político que se le atribuye. En algunos 

casos, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en materia de control de constitucionalidad 

de las leyes, ha sido objeto de reproches que las califican de eminentemente políticas y, tal vez sí lo 

sean, sin embargo, la cuestionante que surge es: ¿qué contenido se espera de una sentencia en la 

que se comprometió al Tribunal a resolver sobre temas que la clase política fue incapaz de resolver, 

como debiera haber hecho?. A mi criterio, trasladar esos temas al Tribunal constitucional, es hasta 

cierto punto desleal en un estado de Derecho que exige la solidaridad entre sus poderes. 

 

 El Tribunal constitucional nunca ha aceptado que sus fallos tengan contenido eminentemente 

político, aunque con ello, no ha negado matices políticos, pues ha sostenido que “El control de 

constitucionalidad es una protección de la Constitución de tipo normativo, no político”. Así, el Jurista 

Alejandro Maldonado Aguirre en la Conferencia para la Difusión, Divulgación y Actualización de la 

Justicia Constitucional en Guatemala, expuso que “...por su medio (se refiere al control de 

constitucionalidad), los tribunales constitucionales, no pueden erigirse en el gobierno de los jueces y 
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deben, por ende, evitarse con una automoderación, una restricción de las potestades judiciales a lo 

estrictamente jurídico”. En los asuntos cargadamente temperamentales y emotivos, como el aborto, 

pena de muerte y creación de impuestos, el citado ex – Magistrado Constitucional expuso que “existe 

la dificultad de que el tribunal constitucional encuentre una solución jurídica que satisfaga a todos”. 

 

 En el sistema jurídico guatemalteco, es la Corte de Constitucionalidad el ente con poder para 

expulsar del ordenamiento jurídico una norma que contravenga a la Constitución y, también facultad 

de ésta y de los jueces de primer grado, de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos 

inter-partes. Conforme a la jurisprudencia de la citada Corte, el fundamento de la acción de 

inconstitucionalidad es el principio de constitucionalidad que indica que la Constitución tiene carácter 

supremo, protege su rigidez y respeta la división de poderes, es decir, la división de poder 

constituyente y de poder constituido. Esto significa que se preserva ese poder constituyente 

originario a través de la defensa de constitucionalidad, de manera que los poderes que son derivados 

del constituyente no puedan, de ninguna manera, modificar la voluntad del legislador constituyente31.  

 

Son dos los instrumentos que pueden distinguirse dentro de lo que genéricamente, se 

denomina control de constitucionalidad de las leyes, a la luz de los artículos 266 y 267 de la Ley 

Fundamental.: 

 
a) Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. 

 

La acción de inconstitucionalidad de carácter general es el medio de control de 

constitucionalidad, cuyo objeto es la determinación en abstracto de la compatibilidad de una norma 

ordinaria con la constitucional. 

 

 Según lo expone Francisco Fernández Segado32, el control abstracto de constitucionalidad 

de las leyes, es consecuencia del sistema Kelseniano de constitucionalidad. Afirma, citando al jurista 

alemán H. Soehn, que el control abstracto de normas se origina, “no en función de un conflicto de 

intereses concretos, para cuya solución sea menester dilucidar con carácter previo la norma de 

                                                 
31Jurisprudencia citada por Alejandro Maldonado Aguirre en la Conferencia que sobre inconstitucionalidad de 
leyes, de carácter general y en casos concretos, dictó en los seminarios de difusión, divulgación y actualización 
de la justicia constitucional en Guatemala. “Recopilación de las Conferencias Dictadas en los Seminarios de 
Difusión, Divulgación y Actualización de la Justicia Constitucional”, pp. 195. 
32 Fernández Segado, Francisco: Op. Cit. pp. 89. 
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decisión, sino simplemente por una discrepancia abstracta sobre la interpretación del texto 

constitucional en relación con su incompatibilidad con una ley singular”. 

 

 Se trata, como la Corte de Constitucionalidad lo ha sostenido, de un control meramente 

abstracto, desprovisto de confrontación entre el poder que emite la norma (Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial) y el que, en la doctrina ha sido denominado legislador negativo. Se puede decir que el 

conflicto es entre norma y Constitución, la primera, que con base en el principio de legitimidad 

constitucional expone una tesis imaginaria de su legitimidad de conservarse en el ordenamiento 

jurídico y, la otra, que por su superioridad le impone que no la contradiga.  

 

Por otro lado, siendo objeto de control normas emanadas de cualquiera de los tres Poderes 

del Estado, el control no se limita a la ley estricto sensu, como producto de la potestad legislativa del 

Congreso de la República, sino que comprende también las disposiciones de carácter general que 

emita el Órgano Ejecutivo, así como las demás reglas que dicten las instituciones públicas, lo que 

trae aparejada, como consecuencia, la invalidez de las normas y disposiciones emitidas por el poder 

público que contraríen lo dispuesto en la ley fundamental.33

 

 La doctrina de los juristas y, la de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, sostienen 

que, en la inconstitucionalidad general de una norma puede acaecer de manera general y parcial y, 

dentro de éstas, directa e indirecta, formal y sustantiva. 

 

1) Inconstitucionalidad Total: 

 

 Esta forma de impugnación, es aquélla por medio de la cual se ataca la totalidad de una ley, 

de manera que, declarada inconstitucional, lo será desde su título hasta su último artículo. 

 

2) Inconstitucionalidad Parcial: 

                                                 
33 Doctrina sustentada por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de 31 de agosto de 1999, Expediente 332-
99. Gaceta 53. “Dada la naturaleza de la disposición cuestionada, se reitera lo expresado en la sentencia de 
diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos (expediente 329-91), en el sentido de que, conforme la 
garantía a que se refiere el artículo 267 de la Ley fundamental "el control constitucional no se limita a la ley 
strictu sensu, como producto de la potestad legislativa del Congreso de la República, sino que también 
comprende los reglamentos y disposiciones de carácter general que dicte el Organismo Ejecutivo, así como las 
demás reglas que emitan las instituciones públicas, lo que trae aparejada, como consecuencia, la invalidez de las 
normas y disposiciones que contraríen lo dispuesto en la ley fundamental". 
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Será parcial cuando se impugna sólo alguno o varios artículos, incluso incisos, párrafos o 

palabras de la ley. 

 

 La inconstitucionalidad total o parcial puede ocurrir de dos maneras: 

 

1) Directa: 

 

 Cuando la disposición contraviene directa y frontalmente una norma de la Constitución, es 

decir, que para analizar tal contravención, no es preciso acudir a normas de índole ordinaria, de cuya 

discrepancia pueda extraerse la inconstitucionalidad. 

 

2) Indirecta: 

 

Cuando la disposición está en controversia con otra que no es de categoría  constitucional, 

sino legal. Es conveniente aclarar, sin embargo, que tal confrontación legal sólo generará la 

inconstitucionalidad si se trata de normas legales que están dentro del ámbito de la denominada 

“reserva constitucional”. Así lo estimó la Corte de Constitucionalidad en sentencia de diecinueve de 

agosto de mil novecientos ochenta y ocho, al resolver el planteamiento de inconstitucionalidad 

general del expediente 23-88, contenido en la gaceta número nueve, doctrina, que ha reiterado en el 

sentido de que, el artículo 183 inciso e) de la Constitución faculta al Presidente de la República para 

reglamentar las leyes sin alterar su espíritu. De manera que, ha dicho, cuando el Ejecutivo 

reglamenta una ley, excediéndose los límites de la ley que reglamenta, rebasa su mandato, pues la 

tergiversa o distorsiona, produciéndose inconstitucionalidad por violación del citado artículo. 

 

 El parámetro de constitucionalidad de una norma lo es sólo su confrontación con la 

Constitución y no con la ley de índole ordinaria, salvo que se tratase de la reserva de ley, en cuyo 

caso se está ante la inconstitucionalidad indirecta, no por violación de la norma legal sino de la 

suprema. 

 

3) Inconstitucionalidad Formal: 
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 Ocurre la inconstitucionalidad formal cuando en el procedimiento para la elaboración de una 

ley, se inobserva el procedimiento constitucional, o sea la llamada interna-corporis. Hasta la fecha la 

doctrina de la Corte de Constitucionalidad ha declarado inconstitucionales las normas en cuyo 

proceso de emisión se ha vulnerado el debido proceso, tanto constitucional, como de la ley interna 

del Organismo Legislativo. Por esas razones, la Corte declaró inconstitucionales las reformas a la 

Ley de Bancos, últimamente pretendidas por el Congreso de la República. Pese a que ha habido un 

par de planteamientos por inconstitucionalidad formal, alegándose incumplimiento en los 

procedimientos previos o circunstancias que, según leyes de índole ordinaria deben acaecer o 

agotarse antes de la emisión o reforma de una ley, tales planteamientos no han merecido 

pronunciamiento de fondo por haber quedado sin materia. Sirva de ejemplo la inconstitucionalidad 

promovida contra el Acuerdo Gubernativo que modificó los contingentes arancelarios para 

importación de aves de corral, en la que su interponente alegó que previo a su emisión no se cumplió 

con dictámenes y verificación de circunstancias contenidas en acuerdos gubernativos y en tratados 

de índole internacional. La inconstitucionalidad no fue conocida en su fondo, por haberse derogado el 

Acuerdo impugnado. 

 

 De esto resulta entonces, que si una ley tiene sujeta su posibilidad de reforma al 

cumplimiento de requisitos o acaecimiento de circunstancias o condiciones previstas en leyes 

distintas de la Constitución y de la propia Ley Orgánica del Congreso de la República, su contenido 

sí constituye formalidad que debe observarse por el riesgo de vulnerar la seguridad jurídica y, con 

ello, la Constitución. 

 

La ley puede ser inconstitucional, aunque en su fondo no contravenga la Constitución, por 

haberse incumplido el procedimiento de su formación. 

 

Constituyen vicios formales: 

 

i. Si una ley que debe ser votada por mayoría calificada, lo fuera solo por 

mayoría absoluta; 

ii. Si el dictamen de la comisión del Congreso no fue firmado o no hubiese sido 

adoptado por la mayoría de los miembros; 

iii. Si se omite una de las lecturas de las obligadas por la ley; 

iv. Si una vez aprobada se varía el texto de la ley por la comisión de estilo; 
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v. Si se inobserva requisitos contenidos en otras leyes; 

vi. Si en dos lecturas se ha aprobado la modificación de un artículo de una ley, 

y en la tercera se reforma otro. 

 

4) Inconstitucionalidad Sustantiva: 

 

La inconstitucionalidad sustantiva es aquella con la que se pone en enfrentamiento abierto 

una norma legal o reglamentaria con otra u otras de la Constitución Política. 

 

b) Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. 
 

La inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, procede promoverla cuando planteada 

una pretensión en la jurisdicción ordinaria, alguna de las partes estime que las leyes o disposiciones 

en que ha de apoyarse una posible sentencia, resulte para su caso concreto, inconstitucional, 

abriéndose así la vía para que éste pueda reclamar su inaplicación para el caso concreto, por las 

vías que autoriza el artículo 116 de la ley de la materia.34

 

Es el medio que limita el control de constitucionalidad de una ley, en función de un caso 

concreto sometido a conocimiento de la jurisdicción ordinaria en el que se cuestiona su aplicación. 

Es decir que, el problema de control de constitucionalidad se genera en un litigio o proceso concreto. 

Encuentra su razón de ser, según sostiene Saavedra Gallo, citado por Luis Felipe Sáenz Juárez35, 

“en el derecho que tiene todo sujeto, parte en un proceso, a que se le aplique al litigio planteado una 

ley adecuada a la Constitución”. Al igual que sucede en la inconstitucionalidad general, el control 

entre la norma ordinaria y la constitucional se efectúa in abstracto, con la diferencia de que en esta 

inconstitucionalidad las cuestiones fácticas sí tienen ingerencia en la evaluación abstracta, desde 

luego que el juez constitucional debe evaluar si respecto de la situación de quien alega la 

inconstitucionalidad, la norma que se ataca contraría la Constitución. Al respecto, Francisco 

Fernández Segado en la obra citada36, afirma que: “...aunque la problemática fáctica específica del 

proceso no se envíe al tribunal constitucional, éste difícilmente podrá soslayar la dialéctica del caso 

                                                 
34 Artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: “En casos concretos, en 
todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de 
dictarse sentencia, las partes, podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o 
parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad...” 
35 Sáenz Juárez, Luis Felipe “Inconstitucionalidad de Leyes en Casos Concretos en Guatemala”, pp. 51. 
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concreto a la hora de fallar en el juicio de constitucionalidad”. Por ello, el mecanismo de este control, 

los hechos y las pretensiones deducidas en el proceso, acotan y delimitan el ámbito del juicio de 

inconstitucionalidad. 

 

 En la inconstitucionalidad general, la norma que se cuestiona es cualquiera, y en la objeto de 

estudio en este apartado, lo que se examina sólo puede ser una norma –la que va a ser aplicada en 

el proceso-. 

 

 El objeto de la inconstitucionalidad en caso concreto, conforme a la ley y la jurisprudencia, 

son normas con rango de ley, no así normas de creación judicial, es decir, las sentencias o 

resoluciones y actos de autoridad no pueden atacarse en esta vía. Siendo igualmente control de 

normas, en esta vía pueden atacarse leyes sustantivas, reglamentarias y procesales. La doctrina 

constitucional se ha inclinado más por la procedencia del ataque a normas sustantivas, en tanto se 

ha sostenido que la norma atacable es aquella que resulta ser la ciertamente aplicable para resolver 

el conflicto. No ha dejado de lado, sin embargo, las de índole reglamentario y procesal, las más de 

las veces la inconstitucionalidad de una reglamentaria procede por vulneración al principio de 

legalidad (reglamento contraría el espíritu de la ley); respecto de las procesales, se aprecia una 

marcada tendencia a considerarlas no atacables por esta vía, en tanto no resultan ser la aplicable 

para decidir el caso. La tendencia actual es de marcado celo hacia aquellas inconstitucionalidades 

que se presentan contra cualquier norma procesal, porque ha sido mencionada o citada por una de 

las partes o por el Juez, sin que ella tenga trascendencia alguna en el litigio. De esa cuenta, no 

cualquier norma procesal, por el hecho de que aparezca mencionada es pasible de 

inconstitucionalidad en caso concreto, pues lo será sólo si es para resolver el asunto o la incidencia. 

 

 Contrario a lo que sucede con la inconstitucionalidad general, en la que se puede atacar una 

norma por sus vicios en el procedimiento de formación y sanción, en la inconstitucionalidad en caso 

concreto debe deducirse únicamente contra su valor material. 

 

 Aunque se trate de control de constitucionalidad de leyes en casos concretos, ese control es 

normativo y no de hechos. Se ha presentado con alguna persistencia la equivocación de plantear 

inconstitucionalidad, en caso concreto, contra resoluciones o actos de los jueces. Se equivoca la vía 

porque los actos podían ser motivo de amparo pero no de inconstitucionalidad. 

                                                                                                                                                        
36 Fernández Segado, Francisco: Op. Cit. pp. 110. 



 44

 

 Por último, a manera de comparación entre las dos formas de control de constitucionalidad 

de leyes, cabe señalar que en el control concreto, tiene legitimación quienes acrediten ser parte en 

un asunto, mientras que en la inconstitucionalidad general, cualquier persona (natural o jurídica) que 

no necesita acreditar interés. En el caso del control concreto son contrapartes los que intervienen en 

el proceso principal; en cambio, en la inconstitucionalidad general no hay partes en sentido estricto. 

En ambos sistemas, como elemento objetivo, figura el propósito de impugnar la inconstitucionalidad 

de una norma, por ello, puede decirse que quien es sujeto pasivo de demanda no es la contraparte, 

ni el juez o la autoridad, sino la norma jurídica. 

 
C.- LA EXHIBICIÓN PERSONAL 
 

 En lo que respecta a los antecedentes históricos de esta institución, resulta importante 

destacar que el diputado suplente de Guatemala ante las Cortes de Cádiz, don Manuel de Llano, en 

la sesión de diciembre de 1810, solicitó el nombramiento de una comisión que redactara una ley de 

manera similar a la del hábeas corpus inglesa. Este dato histórico, comentado por el Doctor Jorge 

Carmona Tinoco37 en una de sus disertaciones expuestas durante el seminario de Difusión, 

Divulgación y Actualización de la Justicia Constitucional ya relacionado en este trabajo, resulta 

interesante comentarlo porque revela un sentido visionario y precautorio de las necesidades que más 

adelante podrían cubrirse a través de la jurisdicción constitucional en nuestro medio. 

 

Vale recordar aquí, que en el ámbito de protección de los derechos de las personas, existen 

dos clases de instrumentos legales, por una parte, los denominados instrumentos de protección 

preventiva y, por otro lado, los instrumentos reparadores de los derechos, que operan cuando ya ha 

ocurrido alguna violación. El hábeas corpus, denominado exhibición personal en la legislación 

guatemalteca y regulado desde el siglo pasado, específicamente en el artículo 34 de la Constitución 

de 1879, es un instrumento que opera preventivamente y también en forma reparadora, ya que de 

conformidad con la ley que lo regula, puede hacerse valer cuando se crea que una persona puede 

llegar a ser privada de su libertad en forma ilegal o bien, cuando se tenga conocimiento de que una 

persona está sufriendo vejámenes en la restricción de su libertad dispuesta con ocasión de un 

proceso penal. 
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Este instrumento tiene como objetivo específico proteger la libertad y la integridad de las 

personas, lo que se deduce del contenido del artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 

de Constitucionalidad que regula: “Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de 

cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere 

vejámenes, aún cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su 

inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice 

su libertad, se hagan cesar lo vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto”. De ese 

precepto se extrae que la exhibición personal procede en los casos siguientes: 

 

1) Cuando una persona esté presa, detenida o por cualquier otra forma privada de su libertad 

individual. 

2) Cuando una persona esté amenazada de perder la libertad. 

3) Cuando una persona sufra vejámenes, aún cuando esté guardando prisión o estuviere 

detenida legalmente. 

 

De manera que la exhibición personal, como medio garantista de la libertad individual y la 

integridad de las personas, tiene su objetivo y casos de procedencia, establecidos con mucha 

precisión en la ley, por lo que los parámetros antes referidos deberían ser respetados por los 

interesados en promover una acción de este tipo y, con mayor razón, por parte de los jueces 

competentes al conocer este tipo de peticiones, esto, en virtud de que, seguramente abundarán 

siempre los casos en que por medio de la exhibición personal se pretenda poner fin a la privación de 

libertad de personas que guardan prisión legalmente. En efecto, la práctica evidencia que en 

reiteradas ocasiones, se ha pretendido tergiversar el espíritu de esta acción al promoverse para 

casos en que, definitivamente, aflora su notoria improcedencia. Como ejemplo puede citarse la 

pretensión de un reo que promueva su exhibición personal aduciendo simplemente estar detenido en 

forma ilegal, cuando lo que ocurre en realidad es que se encuentra sometido a esa medida con 

ocasión de un proceso penal en su contra promovido por el delito de homicidio. Casos como éste, 

son aquéllos a los que hice referencia, en los que, la exhibición personal no es medio idóneo al que 

pueda acudirse para lograr la tutela de los derechos de las personas, pues en el mismo, lo 

procedente, en todo caso, será acudir a las impugnaciones propias del proceso penal. 

                                                                                                                                                        
37 Carmona Tinoco, Jorge, Conferencia “La Acción de Amparo y la Acción de Exhibición Personal” 
Recopilación de las Conferencias Dictadas en los Seminarios de Difusión, Divulgación y Actualización de la 
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 En conclusión, puede decirse que la exhibición personal es, al igual que el amparo, una 

acción de rango constitucional, que no puede promoverse irrestrictamente y sin limitaciones, pues la 

propia ley que la rige establece parámetros específicos que deben observarse. 

 

D.- OPINIÓN CONSULTIVA 
 

 Este medio procesal de la jurisdicción constitucional permite que los tres Organismos del 

Estado sometan a la Corte de Constitucionalidad cuestionamientos concretos sobre la compatibilidad 

o no de tratados, convenios y proyectos de ley con las normas de la Constitución Política de la 

República. Sólo tienen legitimación para ello el Organismo Ejecutivo, a través del Presidente de la 

República, el Organismo Legislativo, a través de su presidente o quien haga sus veces y, el 

Organismo Judicial por medio de su presidente. 

 

En la solicitud deben exponerse las razones que la originan, debiendo consistir el 

requerimiento respectivo en preguntas concretas y claramente formuladas. La opinión que emita la 

Corte, debe contener una fundamentación precisa, apoyada en ley y con un contenido doctrinario 

enriquecedor del tema de que se trate. 

 

Concretamente, puede dividirse en dos los campos sobre los que debe versar una petición 

de opinión a la Corte de Constitucionalidad. Por un lado, las que tratan la constitucionalidad de 

tratados, convenios y proyectos de ley y, por otro, sobre leyes vetadas por el Organismo Ejecutivo 

alegando inconstitucionalidad: 

 

1) Opiniones sobre constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley: 

 

La posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad emita opinión en estos casos, se 

fundamenta en la literal e) del artículo 272 de la Constitución Política de la República de igual literal 

del artículo 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

 

Típico ejemplo de esta clase de opiniones consultivas con relación a tratados 

internacionales, lo constituye la formulada por el Congreso de la República con relación al Convenio 

                                                                                                                                                        
Justicia Constitucional. pp. 45. 
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169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los Derechos de los pueblos indígenas y 

tribales en países independientes.38

 

 Como anteriormente quedó establecido, a través del procedimiento de opinión consultiva 

puede obtenerse de parte de la Corte de Constitucionalidad, el análisis de compatibilidad de 

proyectos de ley con el texto constitucional, vía prevista en el inciso b) del artículo 164 de la ley de la 

materia y que, constituye efectivamente un control preventivo de posibles violaciones a la norma 

fundamental del ordenamiento jurídico que, por propia naturaleza, permite que se disminuya el riesgo 

de yerros legislativos. Este mecanismo de control de constitucionalidad, constituye una herramienta 

muy útil en nuestro medio, ya que ciertamente el ente encargado de emitir leyes, a menudo no 

cuenta con dictámenes propios que le permitan establecer la viabilidad de sus proyectos, lo que 

tampoco quiere decir, que sin límites debería solicitarse opiniones de esta naturaleza, ya que eso 

colocaría a la Corte de Constitucionalidad más que como guardián de la Constitución, en una 

posición de legislador que lógicamente y por derecho, no le corresponde. 

 

2) Opiniones consultivas sobre leyes vetadas por el Organismo Ejecutivo aduciendo 

inconstitucionalidad: 

 

 A tenor del literal h) del artículo 272 de la Constitución y el inciso h) del artículo 163 de la ley 

de la materia, compete a la Corte de Constitucionalidad emitir opinión en aquellos casos que una ley 

sea vetada por el Presidente de la República, cuando su fundamento para ello haya sido que el 

proyecto de ley respectivo, está viciado de inconstitucionalidad, es decir, que contraviene normas de 

la ley fundamental. Este caso de procedencia para solicitar opinión de la Corte de Constitucionalidad, 

resulta lógico, pues si el Presidente pretende no sancionar un proyecto de ley debidamente aprobado 

por el Congreso, con el argumento de que con el mismo se contravienen disposiciones de la 

Constitución, es evidente que quien tiene la última palabra sobre ese particular es la Corte de 

Constitucionalidad, de manera que, resulta procedente que, dada esa situación, se le traslade el 

asunto para que luego de su estudio, se pronuncie sobre los fundamentos del veto presidencial. 

 

 No obstante lo preciso y conciso de este mecanismo de control de constitucionalidad, no se 

ha producido ningún requerimiento de esta naturaleza al intérprete de la Constitución, lo que podría 

explicarse, en primer lugar, porque es casi remoto que el Presidente vete una ley y, en segundo 

                                                 
38 Corte de Constitucionalidad, Opinión emitida el 18 de mayo de 1995. Expediente 199-95. 
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lugar, porque hoy por hoy, difícilmente el titular del Organismo Ejecutivo se permita estar en 

desacuerdo con el Congreso, pues en los últimos períodos de gobierno, han sido electos de una 

misma agrupación política. Lo importante es que el instituto jurídico está para hacerse valer y, lo 

ideal, es que se haga siempre que sea necesario. 

 

3) Opiniones en asunto de la competencia de la Corte de Constitucionalidad: 

 

La facultad de opinar que le confiere la Constitución en el artículo 272 literal i) y el mismo 

inciso del artículo 163 de la ley de la materia, a la Corte de Constitucionalidad, es por demás peculiar 

por su amplitud y espíritu garantista de los preceptos constitucionales.39

 

 Esta regulación que faculta a la Corte de Constitucionalidad para que pueda “actuar, opinar, 

dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la 

República”, abarca precisamente todo el contenido constitucional. Así, fueron estas normas las que 

permitieron a la Corte de Constitucionalidad, restablecer el orden jurídico constitucional y el Estado 

de Derecho en nuestro país, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, cuando el 

Presidente de ese entonces pretendió abolir distintos Organismos del Estado y suspender derechos 

y garantías constitucionales, hecho que hoy por hoy, constituye un precedente lapidario en la historia 

constitucional de Latinoamérica. 

 

 De manera que esta atribución de la Corte de Constitucionalidad, le permite, aún sin ser 

requerida por sujeto legitimado, analizar actos de autoridad que excedan el límite de sus facultades, 

cuando se atenta con ellos contra derechos y garantías fundamentales normadas por la Constitución, 

con el objeto de que no sucumba el régimen general que manda la ley fundamental. Por ello, esta 

facultad de la Corte de Constitucionalidad, constituye una de las más importantes en nuestro sistema 

jurídico, que por su comprobada efectividad, debe permanecer y desarrollarse. 

 

 Si a esta forma de control previo de constitucionalidad, se sometieran los distintos tratados 

internacionales que pretenda ratificar el Estado, se evitaría al máximo la posibilidad de 

incompatibilidad constitucional posterior; por ello, más vale que se diga que la Corte de 

                                                 
39 Sentencia de 25 de mayo de 1993, que declaró inconstitucionales, normas temporales de gobierno decretadas 
por el Presidente de la República. 
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Constitucionalidad, de esa manera, interviene en la función legislativa, que sufrir la posterior 

declaratoria de inconstitucionalidad. 

 

E.- DICTAMENES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD 
 

 La Corte de Constitucionalidad, por disposición del artículo 175 constitucional y el inciso a) 

del artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, tiene atribuida la 

función de “dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por 

parte del Congreso”. Esa disposición legal implica que dictaminar en los casos de reforma a leyes 

constitucionales, no solo es una atribución de la Corte, sino que someter los proyectos respectivos a 

su conocimiento, es una obligación del Congreso de la República. 

 

 De conformidad con las normas antes mencionadas, es peculiar la característica del 

dictamen sobre constitucionalidad que debe emitir la Corte, relativo a que es de carácter vinculante, 

es decir, que si la Corte dictamina contra el proyecto de que se trate, el mismo no puede llegar a ser 

ley vigente. Con esto, se da al más alto tribunal constitucional el carácter de legislador constitucional, 

pues sin su participación, el Congreso no puede reformar jamás leyes constitucionales. 

 

 Algunos sostienen el criterio de que mediante el ejercicio de esta facultad de dictaminar de la 

Corte de Constitucionalidad, esta puede, en determinado momento, ejercerla fuera de los límites de 

la constitucionalidad de ley, es decir, que para dictaminar desfavorablemente a un proyecto, puede 

tomar en cuenta aspectos, por ejemplo políticos, o de conveniencia nacional y, no limitarse 

simplemente a estudiar la confrontación del proyecto con las normas de la Constitución. 

Particularmente, estimo que esta situación no debe considerarse, pues si bien, la Corte de 

Constitucionalidad podría, de hecho, actuar de esa manera, su naturaleza de contralor de 

constitucionalidad no se lo permite. En efecto, si la ley claramente establece, que las leyes 

constitucionales no pueden modificarse si no se cuenta previamente con dictamen favorable de esta 

institución, está circunscribiendo y delimitando el campo de actuación de la Corte, al estudio 

comparativo de los proyectos de reforma con los preceptos de la Constitución. La Corte de 

Constitucionalidad, aunque guardián de la carta magna, que contiene muchas regulaciones políticas, 

no debe en ningún momento desviar su función de carácter eminentemente jurisdiccional y, como tal, 

para pronunciarse sobre la procedibilidad de aprobación de reforma a leyes constitucionales, no 
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puede tomar como parámetro, ninguno que no sea la compatibilidad o no con las disposiciones de la 

Constitución. 

 

 Rubio y Aragón, citados por Francisco Fernández Segado40, afirma que la función que el 

Tribunal Constitucional debe desempeñar en este tipo de control previo, está más cercano a la 

legislativa que a la jurisdiccional; y ello, en tanto y en cuanto no se trata de un control sobre normas 

válidas, sino sobre proyectos de normas. Continúa afirmando que esta posibilidad distorsiona de 

algún modo la naturaleza del tribunal constitucional pues, dice, “es incuestionable que nuestra 

Constitución ha optado por un sistema de control jurisdiccional de la norma que presupone su 

existencia como tal, esto es, como Derecho vigente o, al menos, publicado” 

 

E.1.- DE LA LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD 
 

 Conviene ahora analizar que la función contralora que ejerce la Corte de Constitucionalidad 

en los casos de reforma a leyes de rango constitucional, no puede ejercerla sin ser requerida. De 

manera que, este control de constitucionalidad podría decirse que se lleva a cabo por imperativo de 

la Constitución, mediante el ruego o instancia que debe hacer el Organismo Legislativo. La función 

de dictaminar que estudiamos, no puede ejercerse de oficio, sino que debe ser promovida por el 

Congreso de la República, situación derivada y ligada íntimamente con el momento u oportunidad del 

planteamiento. En efecto, el Congreso debe someter a conocimiento de la Corte el proyecto 

respectivo para que emita dictamen, luego de tenerse por suficientemente discutido en tercera 

lectura. De manera que, reitero que la legitimación y la oportunidad del dictamen están íntimamente 

ligadas, porque solo el Congreso estará bien enterado en qué momento se tendrá el proyecto de 

reforma por suficientemente discutido en su tercera lectura y entonces, podrá solicitar el dictamen 

para continuar con la reforma si no fuere estimada inconstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Fernández Segado, Francisco: Op. Cit. pp. 191. 
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CAPITULO III 
 

DECRETOS, AUTOS Y SENTENCIAS EMITIDOS EN PROCESOS DE AMPARO, SUS EFECTOS 
EN EL PROCEDIMIENTO, CONFORME LA LEY, EL PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y LA 

JURISPRUDENCIA 
 
Sumario.  EL AMPARO (su procedimiento). A.- Las eventualidades e incidencias que afectan al 
proceso: A.1.- La suspensión provisional del acto agraviante (el amparo provisional)./ Procedencia/ 
Oportunidad./ Efectos en el trámite y en el fallo de fondo./ Oportunidad de su acatamiento./ 
Impugnabilidad y sus efectos./ El caso concreto, su análisis, comentario y crítica./ A.2. La 
Suspensión definitiva del trámite del amparo: / Causas / Limitantes a la procedencia de la 
suspensión definitiva./Impacto en el proceso./ Impugnabilidad. /Análisis de los casos concretos / El 
desistimiento. A.3. La queja por inobservancia de la ley procesal en el trámite. / El ocurso en 
queja/  Oportunidad/  Auto que lo resuelve/  Efectos./ Sanciones/ Análisis del caso concreto.  A.4. El 
planteamiento de error substancial en el procedimiento. /Procedencia./ Legitimación./ 
Oportunidad./ Efectos./ Análisis del caso concreto. A.5. La anulación de actuaciones: 
/Procedencia./ Facultad./ Oportunidad./ Efectos./ Análisis del caso concreto. B. La sentencia de 
amparo / Generalidades (forma y fondo, su análisis comparativo con las sentencia en general, la 
técnica de su elaboración). B.1 Los efectos definidos por la ley. B.2 Los efectos definidos por la 
jurisprudencia, doctrina y el precedente; B.2.1 El amparo limitado en el tiempo; B.2.2.- El 
otorgamiento del amparo y el tercero interesado. B.2.3.- La sentencia con fin didáctico.  C. La 
impugnación. C.1 Apelación./ Procedencia./ Oportunidad./Efectos. 
 
EL AMPARO 
 

 Sin entrar en divagaciones sobre el porqué de la existencia del amparo y la razón que lo 

explica, pues, a estas alturas de madurez de la jurisdicción constitucional,  tales serían mis 

conjeturas sobre ello, tomando en cuenta los importantes y profundizados estudios sobre el tema, 

este capítulo da por sentado que el destinatario de este trabajo tiene ya una concepción sobre ello y 

que quizá se la habrá dado el capítulo que, de manera general, abordó en esta tesis el tema del 

amparo. Me refiero ahora entonces, al aspecto puramente procedimental y de las incidencias que, 

me atrevo a afirmar, no han sido analizadas a la luz del precedente, la doctrina y la jurisprudencia. 

 

Afirmar que se entra al análisis del proceso de amparo, obliga  necesariamente a dilucidar su 

naturaleza jurídica. Para tal efecto cito, entre otros, al Licenciado Martín Ramón Guzmán Hernández, 

en su libro “El Amparo Fallido”41, quien con puntualidad y meridiana claridad, expone las razones por 

las que el amparo es, en nuestro medio “un proceso”, el que entiendo como el conjunto de actos in 

abstracto, regulados por la ley, compuesto de medios de ejecución material que forman el 

                                                 
41 Guzmán Hernández, Martín Ramón “El Amparo Fallido” pp. 40 y 41. 
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procedimiento.- El autor antecitado, concluye que el amparo no es un recurso, porque este último 

supone siempre un procedimiento anterior, cuya resolución se pide sea revisada en la misma 

instancia o en distinta, lo que implica que el recurso da nacimiento a un nuevo procedimiento dentro 

de uno anterior. La revisión, afirma, es el acto por el cual se vuelve a ver la resolución mediante el 

estudio y análisis que se hace acerca de la concordancia con la ley adjetiva y sustantiva de la 

materia de que se trate, lo que implica que el recurso es un mero control de legalidad (páginas 40 y 

41).  

En una primera comparación entre el amparo y los recursos, se puede decir que al primero -

el amparo- no le antecede un proceso que encuentre prolongación en él. El lector se cuestionará al 

respecto, ¿qué pasa entonces con el denominado antecedente del amparo, en términos expresos de 

la ley?. El antecedente del amparo al que se refiere la ley, es aquél en el que se denuncia cometida 

la violación de transcendencia constitucional. La necesaria existencia de un proceso en el cual se 

geste la violación judicial tiene su lógica explicación en que la conducta del juez en nada agravia los 

intereses del particular, a no ser que ésta la ejecute en su función judicadora de un proceso, es decir, 

no se concibe el agravio que pueda proferir un juez, como no sea a través de su función 

jurisdiccional. La conducta atentatoria de una persona que funja como juez, fuera del ámbito de su 

jurisdicción, puede ser denunciada por cualquier otra vía, pero no la del amparo, pues no debe 

olvidarse que éste procede contra actos de personas en ejercicio de autoridad, de poder e imperio 

sobre el gobernado o justiciable. De esta manera, entonces, si lo que se denuncia es la violación 

inferida en mi contra por un juez en el ejercicio de sus funciones, tal agravio debe estar 

cometiéndose dentro de un proceso, el cual será puesto al análisis del juzgador de amparo. De esa 

cuenta, los procesos ordinarios son antecedentes del amparo, en tanto en ellos se denuncia 

originado un agravio de índole constitucional, sin que en el amparo encuentren su prolongación pues 

en éste nada se juzga sobre el fondo de lo litigado en la vía ordinaria, aunque lo decidido en el 

amparo, en determinado momento, sí afectará la pretensión ordinaria.  

 

Existe una conclusión, muy bien fundamentada a mi juicio, sobre que el amparo es un 

recurso. Tal fue sustentada por Don Emilio Rabasa42, quien según se dice en la obra que le cita 

“Manual del Juicio de Amparo” de la Suprema Corte de Justicia de México, se le tiene alta estima 

como jurista y, por ende, sus conclusiones, como presunción de razonabilidad,  son consideradas 

como acertadas. Según se cita, tal autor en su obra “El  Artículo 14” expresa que la discusión entre si 

                                                 
42 Serrano Robles, Arturo: Op. Cit. pp. 10. 
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el amparo es un juicio o un recurso, es una cuestión singular que no debiera haber preocupado 

nunca a los que de leyes entienden. 

Afirma que: 

“la diferencia entre juicios y recursos depende de la naturaleza de la reclamación que los 

origina, y se funda en la diferencia irreductible entre el todo y la parte; el juicio no se inicia sino 

intentando una acción para reclamar la satisfacción de un derecho; comienza por la demanda y 

concluye por la sentencia que causa ejecutoria; el recurso se entabla sobre una resolución judicial 

para reclamar la revisión y tiene por objeto que se corrija la mala aplicación de la ley; es una parte de 

juicio, que comienza con la reclamación del error cometido y concluye con la sentencia, que no es 

necesariamente la misma que pone fin al juicio. En este concepto, el procedimiento de amparo, tal 

como lo autoriza y establece la ley, puede ser un juicio y puede ser un recurso. Es lo primero siempre 

que lo motiva la violación de cualquier artículo que no es el 14, porque esta violación origina una 

acción nueva, que se ejercita en el amparo reclamándose la satisfacción del derecho violado; el juicio 

fenece por la sentencia de la Suprema Corte, y si la autoridad ejecutora del acto reclamado continúa 

los procedimientos en que incidentalmente surgió el proceso federal, es de distinta materia, pero 

nunca para seguir examinando la misma acción que la sentencia federal dilucidó. En el caso del 

artículo 14 sucede todo lo contrario, y entonces el procedimiento federal tiene toda la naturaleza y 

todo los caracteres del recurso; el pretexto es una violación, pero como el oficio de la Suprema Corte 

es examinar si la ley ha sido o no exactamente aplicada, es de mera revisión, y tiene por objeto 

enmendar la mala aplicación de la ley en los procedimientos comunes; la resolución de la Corte no 

fenece el juicio, porque no resuelve definitivamente sobre la acción intentada, y los tribunales 

comunes, continuándolo, siguen sobre la misma materia en que intervino la justicia federal. Hay 

simple recurso cuando se hace mera revisión, y hay mera revisión siempre que una autoridad se 

propone justamente la misma cuestión que se propuso la que dictó la resolución reclamada; el juez 

común dice: “la ley X se aplica de tal modo en el presente caso”; la justicia federal se pregunta si la 

ley X se aplica efectivamente de tal modo en aquel caso; y resulta de esta manera el amparo tan 

revisión y tan recurso, que por su esencia no se distingue en  nada del recurso de apelación”. 

 

La primera parte de las afirmaciones transcritas, encuentra su apoyo en que el amparo en la 

legislación Mexicana, es un instrumento de tan amplia y diversa utilización que incluso se le usa para 

impugnar la inconstitucionalidad de leyes, de manera tal que en esos eventos, según el autor citado, 

se le considere como verdadera acción. Al comentar sin embargo, que una de las tantas facetas del 
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amparo, es el sometimiento al juez constitucional de la debida aplicación de la ley y éste al fallar al 

respecto, no hace más que revisar el derecho aplicado a una resolución y que, por ende, es recurso. 

 

En términos generales, el amparo no ha sido concebido en nuestro sistema como 

mecanismo revisor del derecho aplicado, como sí lo entiende la legislación mexicana que en este 

apartado comento. Sin embargo, no ha escapado en nuestra realidad las diversas reclamaciones del 

justiciable ante el juez de amparo, denunciando la mala aplicación del derecho ordinario, ni son 

omisas las sentencias en esta materia que han amparado reconduciendo la actividad del juzgador 

hacia aquélla que le imponga la correcta aplicación de la ley. Esto, sin embargo, en manera alguna 

implica revisión judicial, pues en materia constitucional, al menos en lo que a la Corte de 

Constitucionalidad se refiere, ha sido muy cuidadosa al fundamentar que la incorrecta aplicación de 

la ley debe ser subsanada en amparo cuando ella trascienda en violación de derechos 

constitucionales. Siendo tal la realidad, no se descarta la tesis comentada, aunque la revisión que se 

hace respecto del derecho aplicado, no se aparta de la reconducción de conducta anticonstitucional. 

Por ello, la doctrina reiterada ha sido clara al afirmar que el amparo no es medio revisor de lo 

resuelto “salvo evidente violación constitucional”43. 

 

La connotación del deslinde entre amparo como recurso y juicio, la da la práctica desde 

luego que en ésta se ha enfrentado las innumerables peticiones que pretenden que en la instancia 

del amparo se acceda a la tutela del derecho subjetivo ordinario. Varios son los puntos que conforme 

a nuestra legislación, el precedente y la jurisprudencia se han definido para ubicar al amparo como 

un proceso sui generis: 

 

a) Su fin directo consiste en constatar si el acto contra el que se reclama implica o 

no violaciones constitucionales, más no en revisar el acto reclamado; 

b) No vuelve a hacer consideraciones en cuanto a la  procedencia y pertinencia de 

aplicación de normas legales.  

c) No pretende establecer directamente si el acto autoritario que le da nacimiento se 

ajusta o no a la ley que lo rige, sino si éste engendra una contravención al orden 

constitucional; 

d) Es un medio de control de constitucionalidad y no de legalidad; 

                                                 
43 Sentencias de 8 de octubre de 1998, 13 de enero y 13 de julio de 1999, dictadas por la Corte de 
Constitucionalidad en los expedientes 132-98, 341-98 y 301-99. Fallos publicados en las gacetas 50, 51 y 53. 
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e) Es un medio extraordinario para impugnar jurídicamente los actos de las 

autoridades del Estado;  

f) El órgano jurisdiccional al cual incumbe su conocimiento, juzga la actuación 

anticonstitucional de la autoridad responsable, es decir, califica sus actos 

conforme al ordenamiento supremo, sin decidir acerca de las pretensiones 

originarias del amparista; 

g) No provoca una nueva instancia procesal, sino que suscita un proceso sui 

generis, diverso de aquél en virtud del cual se entable, por su diferencia 

teleológica. 

 

 El amparo es entonces materia nueva, no juzgada, que da lugar a un nuevo juicio, con sus 

propias normas procedimentales contenidas en la Ley constitucional de Amparo, Exhibición Personal 

y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente y en los Acuerdos de 

la Corte de Constitucionalidad. Rigen su procedimiento de manera supletoria las normas contenidas 

en el Código Procesal Civil y Mercantil y las de la Ley del Organismo Judicial, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 7 de la Ley constitucional citada. 

 

 Conforme a la normativa antedicha, el proceso de amparo inicia con el ejercicio del derecho 

de acción para ejercer la pretensión constitucional, lo que a su vez se realiza mediante el instrumento 

concebido para toda reclamación que es la demanda. 

 

1.- La demanda de Amparo: 
 

 Juan Montero Aroca y Mauro Chacón Corado44, ofrecen un concepto de demanda (ellos se 

refieren a la civil) afirmando que la demanda “es el acto por el cual la parte ejercita su derecho de 

acción, de petición de tutela judicial y solicita que se ponga en marcha la actividad jurisdiccional de 

los tribunales”.   

 El concepto anterior puede perfectamente aplicarse al de demanda de amparo con una ligera 

pero no por ello intrascendental distinción, que es que “por su medio se ejercita una petición de 

tutela constitucional”.  

                                                 
44 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro: Op. Cit. pp. 275. 
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 La instauración de la demanda de amparo es un acto de parte interesada, es decir que, el 

proceso de amparo no nace por instancia oficiosa del Tribunal, sino que necesariamente requiere del 

ejercicio del derecho de accionar concedido al particular. 

La demanda de amparo “es un acto formal”; la admisión de su trámite y hasta la estimación 

de la pretensión en ella deducida, puede depender del cumplimiento de los requisitos que para toda 

demanda de amparo impone la ley de la materia. El amparo “se pedirá por escrito” estatuye 

categóricamente el artículo 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

 

 En efecto, el artículo 21 citado, prevé que el amparo se pedirá por escrito, llenando los 

siguientes requisitos: 

 

a) Designación del tribunal ante el que se presenta; 

b) Indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente; 

su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir 

notificaciones. Si se gestiona por otra persona deberá acreditarse la representación; 

c) Cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberá indicarse 

sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad; 

d) Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se 

interpone el amparo; 

e) Relación de los hechos que motivan el amparo; 

f) Indicación de las normas constitucionales o de otra índole en que descansa la petición 

de amparo con las demás argumentaciones y planteamientos de derecho; 

g) Acompañar la documentación que se relacione con el caso, en original o en copias, o 

indicar el lugar en donde se encuentre y los nombres las personas a quienes les consten 

los hechos y los lugares donde pueden ser citadas y precisar cualesquiera otras 

diligencias de carácter probatorio que conduzcan al esclarecimiento del caso; 

h) Hacer saber al Tribunal, si lo supiere, de la existencia de personas con interés directo en 

la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimientos reclamados (artículo 

34 LAEPC); 

i) Lugar y fecha; 

j) Firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello 

de éste. Si el solicitante no sabe o no puede firmar lo hará por él otra persona o el 

abogado que lo auxilia; y 
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k) Acompañar copia para cada una de las parte y una adicional para uso del Tribunal. 

 

Como se aprecia, la norma transcrita, con las modificaciones atinentes, no difiere de los 

formalismo que para las demandas impone el proceso civil y mercantil en los artículos 61 y 106 del 

Código Procesal Civil y Mercantil. De esa cuenta, no existe respaldo legal en la afirmación de que el 

proceso de amparo no es formal. Lo que sí es cierto es que las consecuencias del incumplimiento de 

los requisitos de la primera solicitud no tienen en el amparo los efectos fatales que sí se aprecian en 

el procedimiento civil y mercantil. En tanto en esta última regulación se prevé que los tribunales 

rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece45, en la 

regulación de amparo, se establece que cuando se haya omitido el señalamiento de uno o más 

requisitos en la interposición del amparo o sea defectuosa la personería, el Tribunal que conozca del 

caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos 

faltantes dentro del término de tres días, pero en lo posible no suspenderá el trámite, (artículo 22 de 

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad).  

 

Como se aprecia, esta norma omite pronunciarse sobre la consecuencia que apareja que el 

solicitante de amparo no cumpla con subsanar o cumplir el previo dentro del plazo que se le ha fijado 

–tres días-. Ante tal ausencia normativa, la Corte de Constitucionalidad, en uso de su facultad para 

emitir disposiciones complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, para llevar a cabo la jurisdicción constitucional, en su Acuerdo 4-89, previó lo 

relativo al incumplimiento del previo fijado.  El acápite del artículo 9 del citado Acuerdo 4-89 

literalmente dice: “Desistimiento Tácito y Archivo del Expediente”. Este título hace presumir a primera 

impresión que el incumplimiento del previo fijado implica el desistimiento tácito y, por ende, la orden 

de archivo del expediente, con lo cual el proceso de amparo se estimaría fenecido y la pretensión no 

podría seguirse, sino mediante el ejercicio de otra acción, con el peligro de la temporalidad que ello 

conlleva. El contenido de la norma, sin embargo, en nada coincide con su acápite, pues según ésta 

“En los casos a que se refiere el artículo 22..., si transcurrieren los tres días señalados al 

interponente para cumplir los requisitos que hubiere omitido en su solicitud y no cumpliere, si el 

Tribunal lo estima necesario ordenará la suspensión del trámite y resolverá de oficio si es 

aconsejable mantener el amparo provisional si lo hubiere decretado.”  

 

                                                 
45 Artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco, Decreto Ley 107: “Los tribunales 
rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece”. 
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Siendo que conforme a la Ley del Organismo Judicial, el acápite de las normas no son 

parámetro de su interpretación, en lo que al incumplimiento de requisitos en la demanda de amparo 

se refiere, debe estarse a lo dispuesto en el cuerpo del artículo 9 del acuerdo ya citado.46

 

Respecto de éste, dos interpretaciones puede provocar: 

La primera, que la suspensión del trámite se refiere a darlo por finalizado y, por ende, 

ordenar su archivo. Si ello es así, ¿a qué se refirió la Corte al regular que si el juez lo estima 

aconsejable debe mantener el amparo provisional que hubiere decretado?. En realidad es 

incomprensible admitir que se mantenga vigente un amparo provisional si el asunto se archivó, pues 

tal actitud procesal indudablemente sentaría el nefasto precedente, para quien pretende suspender 

ad perpetuam memoriam un asunto.  

La segunda interpretación sería la de considerar la suspensión en los términos literales del 

significado de esta palabra, es decir, que se tratara sólo de una paralización del proceso, el cual 

puede retomar el rumbo al momento en que el interesado comparezca subsanando el previo. Si tal 

fuera la interpretación, operaría el contrasentido de que entonces el plazo de tres días para nada 

opera, si ante su incumplimiento igualmente puede acudirse al Tribunal y cumplir en cualquier otro 

plazo y obtener la reiniciación del proceso, lo cual, a mi juicio, fisura el principio de seguridad jurídica. 

La respuesta, en mi muy particular criterio, sería la primera. La flexibilidad del proceso de 

amparo se agota en la fijación de un previo para que se subsane la omisión del escrito de iniciación. 

Si no se cumple, el amparo irreversiblemente debe quedar en suspenso y archivarse, de tal manera 

que su reinicio no se pretenda con fines entorpecedores del proceso que le sirve de antecedente.   

 

En conclusión, la demanda de amparo debe llenar los requisitos que la ley le impone: Los de 

carácter subjetivo: Designación del Juez o Tribunal al que se dirige; el nombre del postulante; la 

representación, el nombre o designación de la autoridad reclamada; los de carácter objetivo: la 

pretensión, los hechos en que se funda, las violaciones que denuncia y sus fundamentos; y los 

meramente formales: el auxilio de abogado colegiado activo, estampar el sello de éste, el timbre 

forense, el número de copias, el lugar y la fecha y las firmas correspondientes.  

  

La formalidad en la interposición de la solicitud de amparo permite tres casos de excepción, 

atendiendo a las circunstancias de que hay ocasiones en que la situación real de quien necesita la 

                                                 
46 Artículo 207 de la Ley del Organismo Judicial: “Epígrafes. Los epígrafes que encabezan los artículos de esta 
ley, no tienen más valor ni función que el de facilitar la consulta y carecen de carácter legal”. 
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tutela o bien, la urgencia no les permite el cumplimiento de los requisitos antes señalados. De esta 

manera, el incumplimiento de los requisitos formales se justifica:  

 

a) Cuando se es notoriamente pobre; 
b) Cuando se es notoriamente ignorante; 
c) Cuando se es menor o incapacitado; y 
d) Por razones de urgencia; caso en el cual se puede omitir el requisito de acreditarse la 

calidad con que actúa quien pide amparo en nombre de otro (gestor judicial en amparo). 
 

En los tres primeros supuestos, no es necesario que el planteamiento se haga por escrito, 

sino que es suficiente la petición verbal, con la cual, según la ley, se levantará acta en la que se hace 

constar la solicitud. 

 

Es importante aclarar que con la citada acta no se conforma un expediente de amparo, sino 

que ésta debe ser remitida al Procurador de los Derechos Humanos, para que, en el uso de sus 

facultades, auxilie a la persona. Así lo establece el artículo 26 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, norma cuyo párrafo final preceptúa: “La negativa infundada a 

levantar el acta y remitir la copia a donde corresponda, otorga al reclamante la facultad de ocurrir 

verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente.” 

 

Este último párrafo puede dar lugar a interpretar que la Corte de Constitucionalidad  no está 

conminada a atender peticiones de amparo verbal, sin embargo en la práctica forense sí lo hace. 

 

En el cuarto supuesto (urgencia), aunque siempre se exige que la demanda de amparo se 

plantee por escrito y con todas las formalidades, lo único que se deja de exigir es que se acredite la 

personería, para lo cual habrá que exponerse razones de urgencia, sin perjuicio de que ésta debe 

acreditarse conforme a la ley antes de que se dicte sentencia. Si llegado el momento de dictar 

sentencia, no se ha acreditado formalmente la calidad de quien actúa en nombre de otro, o se 

hubiere presentado el directamente agraviado, el amparo necesariamente se desestimará por falta 

de legitimación activa. 

Las anotaciones anteriores reflejan que el proceso de amparo es predominantemente 

formalista y que en realidad no existe la petición verbal en amparo que de origen al inicio del mismo, 

sino que, como se vio, una denuncia hecha en esta forma, sólo genera su remisión al Procurador de 

los Derechos Humanos. Igualmente, en el caso de urgencia, la flexibilidad de la exigencia del 

formalismo se agota al terminarse el trámite. 
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2.- La Primera Resolución:  
 

La primera resolución en el procedimiento de amparo es la que lo admite a trámite. 

Recuérdese que en esta materia no existen las resoluciones que rechazan el trámite del amparo. Su 

forma es la que corresponde a los decretos, cuyas características fueron analizadas en la parte 

general que sobre decretos, autos y sentencias abordó este trabajo. La particularidad de esta 

resolución es que en ella, de una vez, se puede o no decidir el otorgamiento del amparo provisional.  

El artículo 27 de la LAEPC, al respecto regula que: 

 

 “La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. 

En cualquier caso el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, 

resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando a 

su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable.” 

 

En la práctica, generalmente, el juez de amparo se abstiene de pronunciarse sobre el 

otorgamiento o no del amparo provisional y, en su resolución de trámite generalmente se lee: 

 

“En cuanto al amparo provisional, espérese a tener a la vista los antecedentes o el 

informe circunstanciado.”  

 

La postura del juez, legal, por supuesto, obedece a que no es sino hasta que tiene ante sí el 

panorama completo de la situación denunciada, que puede hacer aquel juicio que la ley prevé sobre 

si las circunstancias que refleja la situación ya integrada con los hechos denunciados y los expuestos 

por la autoridad, hacen aconsejable o no el amparo provisional. Ello no obsta, desde luego, a que si 

la simple exposición de los argumentos del amparo, hacen sentir en el juez la existencia de 

circunstancias que imponen la necesidad de otorgar amparo provisional, lo haga en la primera 

resolución, con lo cual ésta deja de ser un mero decreto para convertirse en un auto, por decidir una 

cuestión que no se refiere al simple impulso procesal y que, en el caso de los tribunales colegiados, 

ha de decidirse por todos sus integrantes. 

 

 Surge en este aparatado la necesidad de distinguir la forma que tomaría la primera 

resolución –de trámite-, cuando en ella se decida otorgar o bien denegar el amparo provisional, 
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supuestos en los que la resolución adoptará la forma de los autos y, como consecuencia, deberá ser 

firmada, en los casos de tribunales colegiados, por el pleno de jueces que lo integran. Sobre el 

particular, cabe mencionar que la norma contenida en el artículo 27 de la ley de la materia, se presta 

a distintas interpretaciones en cuanto a la obligatoriedad que supuestamente impone al juez 

constitucional de resolver otorgar o no la protección provisional. La norma dispone: “La suspensión 

provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. En cualquier caso 

el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la 

suspensión provisional del acto, resolución o procedimientos reclamados, cuando a su juicio las 

circunstancias lo hagan aconsejable”. 

 

 Dicha disposición en su primera parte no provoca interpretación dudosa, pues de su 

contenido se infiere claramente que el acto impugnado puede suspenderse cuando así lo pida el 

interesado, o bien, cuando no mediando petición en ese sentido el tribunal lo disponga por 

considerarlo necesario. La parte siguiente de la norma, regula que en cualquier caso, en la primera 

resolución el juez de amparo debe resolver la suspensión provisional del acto, resolución o 

procedimientos reclamados cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable, regulación de 

la cual, a mi criterio, debe interpretarse que, únicamente cuando a criterio del juez proceda 

suspender el acto reclamado, debe, obligatoriamente disponerse de esa manera, es decir, que 

cuando las circunstancias aconsejen lo contrario –no emitir la suspensión provisional- el juez no está 

obligado a pronunciarse al respecto. Sin embargo, podría interpretarse el contenido de la norma bajo 

estudio, en el sentido de que el juez de amparo, en la primera resolución que dicte debe 

pronunciarse sobre el amparo provisional, sea otorgándolo o bien, denegándolo, interpretación que, 

como lo expuse, no comparto; sin embargo, de cualquiera de las dos interpretaciones que se 

participe, podemos concluir que, lo más conveniente quizá, haciendo una interpretación integral de la 

norma con el contexto de la ley de la materia y principios que rigen el Derecho Constitucional, el juez 

de amparo, debería, en los casos en que no resulte inminente la necesidad de disponer la 

suspensión del acto impugnado, denegar el amparo provisional y, abrir de esa manera, la 

oportunidad para el interesados de impugnar esa primera resolución, sin que quede sujeto a la 

pérdida de tiempo de esperar a que sean remitidos los antecedentes o el informe circunstanciado, ya 

que en ese momento el tribunal tiene la facultad de confirmar la denegatoria u otorgamiento del 

amparo provisional, es decir, que su criterio puede variar al momento de tener más elementos de 

juicio que le permitan entender el caso. 
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A.- Las eventualidades e incidencias que afectan al proceso de amparo 
 
 Previo a abordar el tema de las eventualidades e incidencias que afectan al proceso de 

amparo, es menester aclarar que el término “afectan”, no está utilizado como sinónimo de daño o 

merma al proceso, sino que se refiere más que todo a los efectos, positivos o negativos que las 

distintas eventualidades provocan en el procedimiento, positividad o negatividad que se acotará 

puntualmente. Se citan entre ellas: 

 

A.1.- La suspensión provisional del acto agraviante (el amparo provisional) 

 
Procedencia: 
 En el orden procedimental, la autoridad impugnada, dentro de las cuarenta y ocho horas de 

que le fue notificada la resolución de trámite, debe remitir los antecedentes del amparo o, en su 

defecto, informe circunstanciado.  

 El Doctor Humberto Briceño Sierra, citado en la publicación de la Suprema Corte de Justicia 

de México47, expresa que el amparo es un control constitucional por querella, en virtud de que el 

controlador se concreta, formulada dicha querella, a pedir cuentas al tribunal responsable a fin de 

que éste le explique su postura y, después de haberlo oído, a resolver si debe o no subsistir su 

decisión. Afirma el autor, que del articulado que estructura el amparo, especialmente de las normas 

que regulan la conducta a seguir por el tribunal responsable en relación con la demanda de garantías 

formulada en su contra, se desprende que a dicho a tribunal se le limita a rendir su informe, 

exponiendo de manera clara las razones que funden la resolución reclamada. En cuanto a pruebas, 

continúa el autor, habrá de circunscribirse a remitir copia certificada de las constancias de los autos 

en que pronunció tal resolución, o, si acaso, originales los autos mismos. Lo anterior le permite al 

comentado jurista concluir que la labor de la autoridad impugnada en el proceso de amparo es muy 

menguada, para quien figura como parte en un proceso. 

 

Las autoridades judiciales, en un 98% no remiten informe circunstanciado, acogiéndose a la 

primera de las posibilidades que les concede el artículo 33 de la LAEPC (remisión de antecedentes); 

lo contrario sucede con cualesquiera otros sujetos pasivos del amparo, que generalmente se acogen 

al informe circunstanciado.   

  

                                                 
47 Serrano Robles, Arturo: Op. Cit. pp. 12. 



 63

 En los informes circunstanciados, se aprecian dos posturas: 

 

La primera: 

Las autoridades responsables se limitan a remitir oficio en el que exponen la situación real, 

sin hacer contraposición alguna de los argumentos del amparista ni hacer valer ningún factor de 

improsperabilidad, dejando al Tribunal que evalué y califique la enmarcación constitucional de su 

conducta. Ello ocurre generalmente con los recientes informes de la Corte Suprema de Justicia y de 

los jueces. Afirmo que recientes informes de la Corte Suprema de Justicia, pues hasta hace más o 

menos un año atrás, junto con su informe hacía una serie de conjeturas y peticiones que se verán en 

la segunda postura;  

 

La segunda: 

En una segunda postura, las autoridades responsables, generalmente las que no son 

judiciales, en su informe reflejan las siguientes actitudes: a) Admiten haber emitido el acto reclamado 

y lo justifican (las menores de las veces); b) Niegan que el acto reclamado ocasione los agravios 

denunciados, sin justificarlos (generalmente eso ocurre); c) Exponen los hechos que estiman 

convenientes, o controvierten los narrados por el postulante del amparo; d) exponen argumentos 

tendientes a sostener la improsperabilidad del amparo y acompañan copia del expediente en que se 

originó el acto denunciado como agraviante; e) hacen valer si existen razones legales para que el 

proceso se desestime o suspenda; f) Cuando la autoriad reclamada es cualquiera no judicial, suelen 

objetar deficiencias formales de constitución procesal (personería, personalidad, derecho). 

 

Las dos posturas anteriores encuentran su razón de ser en la especialidad de sujeto pasivo 

que es la autoridad impugnada. Más adelante, al analizarse la legitimación para apelar, se verá con 

más puntualidad la naturaleza de la autoridad reclamada en el amparo. En esta oportunidad es 

importante destacar que la primera postura la opta una autoridad que en su posición de tal, no se 

considera contendiente con el que en su contra ha promovido amparo, lo que justifica que se limite a 

poner en conocimiento del juez de amparo, cuál ha sido su actitud para que éste la califique y, si la 

considera agraviante, reconducirla en los términos que se le ordene. La segunda, generalmente 

ocurrida en autoridades que no son del orden judicial, desde su informe inician un verdadero litigio al 

atacar las formas procesales para obtener la desestimación del amparo, obviando muchas veces en 

su informe, el verdadero objetivo del mismo que es exponer el panorama real y objetivo al juez de 

amparo.  
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De cualquier manera, recibido el informe circunstanciado, el juez está obligado a decidir 

sobre el amparo provisional.  

La previsión de la figura de amparo provisional en este proceso constitucional, es de 

indispensable existencia, de tal manera que éste en muchos casos no tendría, razón de ser sin esta 

figura. Como toda medida cautelar, el amparo provisional opera para garantizar las resultas del juicio 

y mermar el periculum in mora, esto es, evita el riesgo de que la duración del proceso frustre la 

efectividad de la sentencia que en el mismo pudiera recaer, haciendo perder su objetivo, que es que 

el amparo no quede sin materia como consecuencia de la ejecución irreparable del acto agraviante. 

 

Suspensión, en general, se deriva del latín suspentio. Suspender (suspendere) es levantar, 

colgar o detener una cosa en alto, en el aire; diferir por algún tiempo una acción u obra. 

Gramaticalmente, suspender es paralizar, impedir, paralizar lo que está en actividad; transformar 

temporalmente en inacción una actividad cualquiera. Es impedir o detener el nacimiento de algo, de 

una conducta, de un acto, de un suceso. O, si éstos se han iniciado, detener su continuación. Es, 

pues, paralizar algo temporalmente; impedir que algo nazca, surja a la vida, detener su comienzo; y 

si ya nació, impedir temporalmente que prosiga, paralizar los efectos o consecuencias aún no 

producidos, pero que están por realizarse. Adviértase que suspender no es destruir, porque la 

materia de lo suspendido subsiste, no desaparece. La suspensión en el juicio de amparo es eso, es 

la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no 

nazca; y si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus 

consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen.48

 

Un paréntesis resulta oportuno en este punto, ya que después de aseverar y confirmar que 

suspender implica siempre una paralización momentánea, con un periodo más o menos corto, llama 

la atención que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el artículo 49, 

prevé como uno de los efectos del amparo “Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, la ley, el 

reglamento, resolución o acto impugnados; y, en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica 

afectada o el cese de la medida;”, norma que, interpretada literalmente,  implica que aún la sentencia 

de amparo lo que hace es suspender  temporalmente el acto agraviante. Ello no se interpreta de esa 

                                                 
48 Serrano Robles, Arturo: Op. Cit. pp. 105 y Miguel De Toro Gisbert “Diccionario Pequeño Larousse 
Ilustrado” pp. 970. 
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manera en la práctica, como en su apartado específico se analizará e igualmente se tratará de 

justificar la redacción de la norma a la luz de la practica de la jurisdicción constitucional.  

 

Retornando al actual tema del amparo provisional, conforme a los artículos 27, 28 y 30 de la 

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el amparo provisional procede: 

 
a) Cuando a juicio del juzgador las circunstancias lo hagan aconsejable. 
b) Cuando la medida se justifique. 
c) En los casos regulados en el artículo 28 de la LAEPC; 
d) Cuando la autoridad impugnada no hubiere enviado los antecedentes o el informe 

circunstanciado dentro del término de 48 horas que se le fijan. 
 

La calificación de la concurrencia en cada caso, de alguno de los supuestos, queda a la pura 

subjetividad del Juez. Es decir, será su juicio el que califique la pertinencia de la medida o bien el que 

califique la necesidad de su preservación. 

Pareciera que los casos regulados en el artículo 28 citado, imponen al juez decretar el 

amparo provisional y abstraen de su liberalidad la procedencia o no de esta medida. En cierta 

manera ello ocurre así, sin embargo, la subjetividad del juez está presente cuando él es quien debe 

calificar si en la situación de amparo que juzga, existe privación de la vida del sujeto activo del 

amparo, riesgo en su integridad personal, daño grave o irreparable; igualmente, es el juez quien 

califica si la ejecución del acto agraviante deja sin materia o hace inútil el amparo al hacer difícil, 

gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior; es el juez quien califica si la 

autoridad contra quien se interpone el amparo ha procedido con notoria ilegalidad o falta de 

jurisdicción o de competencia; a él corresponde calificar si el acto o resolución no puede ser 

ejecutado legalmente por persona alguna.  

La procedencia del amparo provisional no podría haberse regulado de manera distinta, pues 

al legislador le es imposible prever la existencia de tantas circunstancias susceptibles de amparo 

como abusos denunciables. El éxito de la medida radica entonces, principalmente en la eficiencia de 

la judicatura. Sirva a guisa de ejemplo, una caso que por referencia conocí, relacionado con una 

persona, por cierto una dama, que acudió al amparo denunciando la sentencia de un juicio sumario 

en el que denunciaba colusión entre arrendante y arrendatario y la omisión de su emplazamiento a 

juicio. Derivado de que el amparo provisional nunca se le otorgó durante el trámite de las dos 

instancias del amparo, el desahucio se ejecutó en su contra. En segunda instancia el amparo se le 

otorgó, protección que llegó casi un año después de que había sido desahuciada, es decir, el 

amparo, aunque otorgado, no la protegió. 
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Es el extremo cuidado que debe tener el juzgador en cada caso, el que hará que de manera 

responsable estudie la situación y otorgue el amparo provisional cuando la situación lo amerite. 

 

Por medio de la entrevista realizada a los ejecutores de la justicia constitucional, obtuve 

información de que, al menos en la Corte de Constitucionalidad, las primeras solicitudes de amparo, 

es decir, aquéllas que se conocen en única instancia, son sometidas al pleno de la Corte mediante 

convocatoria expresa para que previo estudio de todos los magistrados consideren o no el 

otorgamiento del amparo provisional, medida de suyo elogiable para garantizar el verdadero juicio de 

la necesidad de esta medida cautelar. Esta operación no ocurre, sin embargo, con los asuntos que 

llegan en alzada a dicha Corte, de tal manera que la necesidad del otorgamiento de amparo 

provisional, queda posibilitada mediante la procuración que a ese respecto haga su precursor o bien, 

la sugerencia de los letrados que asisten al tribunal.  

 

En la práctica forense, las denegatorias u otorgamientos de amparo provisional, se hacen en 

autos que generalmente guardan la siguiente redacción: 

 

“No ha lugar a otorgar el amparo provisional, porque las circunstancias no lo 

hacen aconsejable, ni se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”. 

 

“Se otorga el amparo provisional, en virtud de que las circunstancias lo hacen 

aconsejable y, en consecuencia, se deja sin efecto (el acto agraviante y sus efectos)” 

  

 El reclamo sobre lo escueto de la motivación, calificada en más de las veces de parca y poco 

fundada, no se ha hecho esperar. El justiciable, generalmente pretende que el Tribunal de amparo le 

exponga cuáles son las razones que lo motivan o no a tomar esta medida cautelar  y, mediante 

escritos reveladores de inconformidad, piden explicaciones más detalladas de esta decisión. Esta 

inconformidad, puede ser tan apoyada o contradicha, según sea la posición que  ocupe quien al 

respecto se pronuncia -de juez o parte pidiente-. En estudios sobre derecho a la justicia, se ha hecho 

esmero en apuntalar la doctrina sobre que las resoluciones judiciales, para que otorguen verdadera 

justicia, han de ser motivadas de manera suficiente, es decir, deben contener un juicio exhaustivo del 

juez y una exposición en su fallo que denote la aplicación del derecho, el estudio pormenorizado del 
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caso con sus circunstancias y los valores que en el mismo se han tomado en cuenta, tal como quedó 

estudiado “en la formación interna de la sentencia” hecho en este trabajo. 

 

Aparentemente, los razonamientos utilizados para otorgar o denegar amparo provisional, que 

han quedado anotados, no cumplen aquellas expectativas; sin embargo, ello no es así, pues no debe 

olvidarse  que el amparo provisional es una medida no definitiva y que a su pronunciamiento le sigue 

el agotamiento de todo un proceso de amparo que busca emitir una resolución determinante de la 

situación. Por ello, no resulta adecuado que el juez de amparo al pronunciarse sobre la medida 

provisional externe todo un discurso razonado de su percepción de la situación, pues ello 

irremediablemente le haría incurrir en una de las causas de excusa previstas en el artículo 123 de la 

Ley del Organismo Judicial que es “Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión, en el 

asunto que se ventila.” 

De esta manera, siendo el amparo provisional una medida que no decide el proceso, erróneo 

y hasta contra Derecho resulta que el juez  haga una extensa exposición de la impresión que le 

causan las actuaciones y situaciones que se ponen en su conocimiento. De esa manera, si la ley 

deja a la subjetividad del juez el otorgamiento o no del amparo provisional, para efectos del 

justiciable, basta con que el juzgador externe que según sus apreciaciones la medida resulta o no 

pertinente, sin que le sea legalmente exigible mayor abundamiento en razonamientos, bastando, a mi 

juicio, la redacción actualmente utilizada.  

 Una cuestión muy importante que sí debe ponderar el juez al momento de decidir sobre la 

suspensión provisional del acto reclamado, cuando se trate de sentencias, es el valor de cosa 

juzgada de éstas, y que, su decisión no origine una perturbación grave de los intereses generales 

relacionados con la justicia penal y con la ejecución de las sentencias firmes, dictadas en este orden 

jurisdiccional. En estos casos, el precedente ha aconsejado no acceder a una suspensión provisional 

del acto reclamado, como se aprecia en los casos de amparos en única instancia promovidos por 

condenados a muerte, a quienes, aunque reclamaban su derecho a la vida, no se les concedió la 

suspensión provisional. 

 

Precedentes: 

1.- Dos condenados a muerte, solicitaron amparo contra la Corte Suprema de Justicia, señalando 

como acto reclamado la negativa de la citada autoridad a la petición de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, que como medida cautelar se suspendiera su ejecución. Este amparo fue 

promovido cuando ya contra la sentencia de condena a muerte, había agotado hasta la última 
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posibilidad de defensa.  Al decidir sobre el amparo provisional, la Corte, pese a tratarse de un caso 

de privación de la vida, decidió no otorgarlo, en auto en el que consideró: 

 

“...IV) No se otorga el amparo provisional solicitado, por las razones siguientes: Consta a 
esta Corte, por razón de oficio, que el proceso penal contra... fue tramitado tanto en primera 
como en segunda instancias satisfaciendo todos los requisitos y resolviendo sobre todas las 
incidencias y recursos que se hicieron valer, conforme lo exige el principio constitucional del 
debido proceso; que contra la sentencia condenatoria dictada en segunda instancia se hizo 
uso del recurso extraordinario de casación que fue declarado sin lugar por la Corte Suprema 
de Justicia, resolución impugnada mediante amparo ante esta Corte, que lo declaró 
improcedente en sentencia de...; posteriormente los postulantes, reconociendo que la 
sentencia condenatoria había quedado firme, solicitaron al Presidente de la República, por 
recurso de Gracia, hacer conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior, petición 
que fue resuelta negativamente y, aduciendo violación del procedimiento en ese recurso, tal 
denegatoria fue impugnada también mediante amparo, declarado improcedente en sentencia 
de esta Corte de...; ulteriormente, haciendo asimismo uso de la acción constitucional de 
amparo, fue objetada la resolución por la que el Juez de Ejecución Penal ordenó hacer 
efectiva la sentencia condenatoria, amparo que fue declarado improcedente por la Sala... y, 
por apelación, dicha decisión fue confirmada por esta Corte. Todo lo anterior pone de 
manifiesto que la sentencia condenatoria constituye cosa juzgada; b) que, por una parte, 
desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de Guatemala, ha quedado agotado todo 
recurso admisible, siendo cierto por ello que la sentencia cuya ejecución se pretende impedir 
ha pasado, en efecto, por autoridad de cosa juzgada, razón por la cual no existe ya derecho 
legítimo que proteger y por otra, como la decisión de la Corte Suprema de Justicia se produjo 
extra-proceso, no puede tener como resultado enervar los efectos de una sentencia que ha 
adquirido la calidad antedicha y que realiza el principio de seguridad jurídica luego de 
haberse protegido, cuando ello fue procedente y oportuno, la integridad física de los 
peticionarios; c) el artículo 18 de la Constitución establece los casos en que no puede 
imponerse la pena de muerte y prescribe claramente que contra la sentencia que imponga 
dicha pena “serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; 
éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todo 
los recursos.”, como ocurre en el presente caso; y d) el artículo 28 de la Ley de Amparo 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que debe decretarse de oficio amparo 
provisional cuando del mantenimiento del acto o resolución resulte peligro de privación de la 
vida del sujeto activo del amparo. El sentido de esta norma tiene el carácter de emergencia 
para la protección de derechos legítimos contra actos o resoluciones de autoridad ilegales e 
injustos, por lo que no procede su aplicación cuando los supuestos derechos que se 
pretende preservar han sido incuestionable y definitivamente decididos en proceso legal y 
consecuentemente han dejado de tener la cualidad jurídica que pretenden los postulante...” 
49  

 
 La procedencia del amparo provisional, cuando la autoridad incumple con rendir su informe o 

los antecedentes dentro de plazo que para el efecto se le hubiere fijado, es una excepción a la 

                                                 
49  Auto de 12 de septiembre de 1996. Expediente 1199-96.  En igual sentido se pronunció la Corte de 
Constitucionalidad al resolver sobre el amparo provisional en el expediente 70-98 en auto de 9 de febrero de 
1998. 



 69

subjetividad del juez para otorgar o no esta medida. El otorgamiento del amparo provisional deviene 

como un imperativo al juzgador para que otorgue la protección cautelar si se da el incumplimiento de 

la autoridad responsable, es decir, el amparo provisional en este caso, se otorgará aunque el 

juzgador de amparo no considere que las circunstancias lo hacen aconsejable o que se de alguna de 

los presupuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad. La única circunstancia que en este caso hace aconsejable el amparo provisional, 

es el incumplimiento de la autoridad impugnada en el amparo de rendir el informe. 

 

 Dos situaciones son de imperativo análisis, en cuanto a este caso de procedencia: 

 

Primero: Que la autoridad rinda informe deficiente o bien, que presentando escrito bajo este nombre, 

se limite a hacer alegaciones sin exponer la realidad objetiva de su actuación. 

 
Segundo: La posibilidad de informe extemporáneo o bien de remisión de antecedentes con el mismo 

defecto. 

 

 Lo primero, si lo que ocurre es que el juez se encuentra ante un informe deficiente, será él 

quien evalúe si tal situación le puede inducir a encontrar circunstancias que hagan aconsejable 

otorgar el amparo provisional, ocasión en la que podrá mantener tal medida o bien revocarla en 

cualquier momento. Puede ocurrir, sin embargo, que lo que el informe refleje para el juez, sea una 

ilegalidad notoria que lo lleven a un otorgamiento obligatorio del amparo, situación en la que no 

podrá ser revocado posteriormente.  

En cuanto a la segunda posibilidad, puede suceder, que el juez no conformándose con el 

informe deficiente, fije plazo, conforme facultad que para ello otorga la Ley del Organismo Judicial a 

los jueces50, para que dentro del mismo amplíe su informe, actuación última que a mí, aunque no 

ilegal, me parece que apareja deslealtad procesal, derivado de que el juez en ninguna manera debe 

actuar, con la autoridad, de manera tan paternalista como para guiarle o indicarle cómo exponer de 

manera clara y sin ambivalencias sus informes. No se descarta que hay jueces que actúan de esta 

manera. 

 
Oportunidad 

                                                 
50 Artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial: “Facultad de Señalar Plazo. El juez debe señalar plazo, cuando 
la ley no lo disponga expresamente”. 
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 Conforme a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la suspensión 

provisional del acto reclamado puede decretarse: 

 

a) En la primera resolución que se dicte dentro del procedimiento de amparo (artículo 27 
LAEPC); y 

b) En cualquier estado del procedimiento hasta antes de dictarse sentencia (artículo 29 
LAEPC) e igualmente, en cualquier estado del procedimiento puede revocarse; 

  

Como ya se expuso, en la práctica forense, el juez o tribunal de amparo, omite hacer 

pronunciamiento alguno ya sea amparando provisionalmente o no, en la primera resolución, 

difiriendo tal decisión para el momento en que tiene a la vista los antecedentes o bien el informe 

circunstanciado. Tal forma de actuar responde precisamente a la facultad que el artículo 29 de la ley 

de la materia otorga al juzgador para pronunciarse, de oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del proceso, respecto de la procedencia o no del amparo provisional.  El artículo 27 de la Ley 

Ibíd., no contiene una mandato para que el juzgador se pronuncie sobre el amparo provisional en la 

primera resolución que dicte. La dicción literal de la norma es la siguiente: 

 

“La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a 
instancia de parte. En cualquier caso el tribunal, en la primera resolución que dicte, 
aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, 
resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan 
aconsejable”. 

 

De esta manera, el juez en su primera resolución, sólo tiene la orden expresa de otorgar el 
amparo provisional, si a su juicio las circunstancias lo hacen aconsejable.  La norma no le impone 

que se pronuncie sobre la pertinencia o no de esta medida en la primera resolución, sino la postura 

de una extraordinaria protección provisional que se refleje necesaria con la sola exposición de los 

motivos de agravio. 

Siendo que el amparo provisional se puede otorgar en cualquier estado del proceso hasta 

antes de dictarse sentencia, su revocatoria puede decretarse de igual manera. Así lo regula el 

artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad al preceptuar que 

“Asimismo, en cualquier  estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición de parte o 

de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para revocar la suspensión provisional del acto, 

resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio el mantenimiento de la medida no se 

justifique y siempre que no esté contemplado dentro de los casos de suspensión obligada”.  
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El otorgamiento del amparo provisional o su revocatoria, no encuentran límite en la 

oportunidad de su procedencia dentro de fase procesal alguna, desde luego que es pertinente hacer 

pronunciamiento sobre el mismo, en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de dictarse 
sentencia, salvo los casos de suspensión obligada, ocasión en la cual, si el juez ha expresado que 

otorga el amparo provisional porque a su juicio se da alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 28 de la Ley de Amparo, esa sola declaratoria le limita para revocar en el futuro su decisión. 

Tal caso se ve en el amparo provisional otorgado a quien pide amparo contra la resolución que fijó 

día y hora para la ejecución de su condena a muerte, con excepción de los casos ya comentados. 

 

La frase a propósito resaltada en negrilla en el párrafo anterior, es pertinente para recordar, 

aunque resulte ocioso, que el juez de primer grado no puede pronunciarse sobre esta medida para 

otorgarla o revocarla, después de que emitió su fallo, aun cuando estuviere en fase de resolver  el 

otorgamiento del recurso de apelación que en su contra procede, salvo el caso del recurso de 

aclaración y ampliación, en cuya resolución puede ampliar el fallo para revocar el amparo provisional 

otorgado. 

 Respecto de las facultades revocatorias, éstas deben ser posibles, pues el amparo como 

proceso que es, debe concebirse desde una perspectiva dinámica. La revocatoria, sin embargo, no 

debe implicar la corrección de yerros al otorgar el amparo provisional, desde luego que éste debió 

resultar de una decisión absolutamente correcta, ajustada exactamente a las exigencias legales y 

quizá hasta haber sido confirmada en apelación. Lo que debe ocurrir para que se de una revocatoria 

del amparo provisional, es el advenimiento de nuevas circunstancias que modifiquen el estatus inicial 

(circunstancias sobrevenidas) o bien, deberse a noticias de circunstancias que no pudieron ser 

conocidas al tiempo de concederse la suspensión provisional. 

 Si bien el otorgamiento o denegatoria del amparo provisional, conforme a las normas ya 

citadas, puede ser revocada en cualquier estado del proceso, esa revocación no debe darse en el 

vacío, es decir, sin que exista modificación en las circunstancias, de tal manera que no queden al 

mero arbitrio infundado del juez. 

Soto Gordoa y Liébana Palma, citados en la obra “Manual del Juicio de Amparo”51 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) en su obra “La Suspensión del Acto Reclamado en 

el Juicio de Amparo”, acertadamente aseveran que la revocación de esta medida debe estar 

precedida de la existencia de hechos supervenientes, entendidos éstos como “la verificación, con 

                                                 
51 Soto Gordoa y Liébana Palma, citados por Arturo Serrano Robles: Op. Cit. pp. 112-113. 
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posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas 

estaban colocadas al resolverse el incidente, y de tal naturaleza, que ese cambio lleve consigo, como 

consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión”. Por causa 

superveniente, afirman, debe entenderse, “la realización, con posterioridad al auto que concedió o 

negó la suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas se encontraban al 

resolverse el incidente”. 

Los mencionados abogados Soto Gordoa y Liévana Palma, al abordar el problema relativo a 

cuáles son los hechos supervenientes aseveran: “si se ha negado la suspensión, el hecho 

superveniente sólo debe provenir de la autoridad responsable, para que sirva de base a la 

revocación... A la inversa, si se ha concedido una suspensión, debe ocurrir un acontecimiento natural 

y ajeno a la autoridad responsable para que sirva de fundamento a la revocación de la suspensión; 

es decir, no debe provenir de la autoridad responsable, porque ésta no puede alterar la situación 

jurídica creada en virtud de esa suspensión, sin desobedecer la medida, lo que jurídicamente no 

puede admitirse”. 

 

Efectos en el trámite y en el fallo de fondo: 
 

 Una de las consecuencias de que el amparo sea un medio de impugnación, pero no un 

recurso, es que su sola interposición y trámite, no paralizan la tramitación del proceso en el que se 

denuncia cometida la violación, pues para ello se hace necesario que el Tribunal constitucional 

otorgue en forma expresa, el amparo provisional.  

El amparo provisional es primordialmente temporal, porque durará sólo el tiempo que dure la 

tramitación del juicio o bien, el que sea necesario, a juicio del juez.  

 El otorgamiento de amparo provisional, no produce mayores incidencias o consecuencias en 

el procedimiento de amparo, más que aquellas que van aparejadas con su ejecución e impugnación. 

Si se trata de lo primero, el juez que otorga el amparo ha de tomar todas aquellas medidas que sean 

pertinentes para que la protección provisional otorgada se haga efectiva, sin menguar en forma 

alguna el procedimiento de amparo hasta llegar a sentencia. Si se trata de lo segundo, la 

impugnación del otorgamiento del amparo provisional mediante apelación, igualmente en nada afecta 

al trámite del procedimiento de amparo, pues en tal evento, el juez de primer grado se limitará a 

remitir copias del proceso de amparo al superior jerárquico (Corte de Constitucionalidad) para que 

sobre éstas dicho Tribunal conozca en alzada de la inconformidad, sin perjuicio de que el juez de 
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primer grado puede continuar con el proceso de amparo y conocer de cuanta petición se haga en el 

mismo, salvo lo relativo a amparo provisional. 

 En efecto, una vez la decisión de la subsistencia o no de amparo provisional está sometida a 

conocimiento de la segunda instancia de la jurisdicción constitucional, el juez de amparo en primer 

grado ve limitada su jurisdicción en cuanto al amparo provisional, pues es lógico que una misma 

decisión no puede pender al mismo tiempo de dos autoridades de distinto grado. 

 

 La suspensión vive desde que es concedida y se extingue en el momento de su revocatoria 

durante el trámite, y si dura hasta que éste finaliza, hasta el momento en que se pronuncia la 

sentencia y ésta es ejecutoriada, por lo que puede decirse que constituye un paréntesis dentro del 

juicio de amparo. Si la finalidad del amparo es proteger al individuo de los abusos del poder, la de la 

suspensión es protegerlo mientras dure el juicio constitucional, dice don Ricardo Cuoto en su  

“Tratado Teórico Práctico de la Suspensión en el Amparo” Segunda Edición. Página 49. 

 

Cuatro situaciones es pertinente acotar en este punto 

- Si el amparo provisional está otorgado y la sentencia de fondo en primer grado lo deniega, el 

amparo provisional sigue vigente si la sentencia no hizo pronunciamiento expreso para 

revocarlo. 

- Si se trata de sentencia de amparo uniinstancial la situación tiene una ligera variación. Si el 

amparo provisional fue otorgado, y la sentencia de fondo lo deniega, se entiende revocado el 

amparo provisional aunque la sentencia no lo ordene expresamente, pues se sabe que esta 

sentencia, a diferencia de la que se dicta en amparos bi-instanciales, es la definitiva. 

- Si se dicta en proceso bi-instancial una sentencia estimatoria de amparo, y el amparo 

provisional no está otorgado, la situación sigue igual, es decir, por el hecho de la sentencia 

amparadora de primer grado, no se entiende otorgado el amparo provisional; 

- Si se dicta en proceso uni-instancial sentencia que concede el amparo, el acto reclamado ya 

no se producirá o ejecutará, pero por virtud de dicha sentencia, no de la suspensión, cuyos 

efectos cesan con el pronunciamiento de la sentencia una vez que ésta ha causado 

ejecutoria.  

 

En conclusión: 
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- El amparo provisional no produce en el trámite del amparo ningún efecto retardatorio del 

mismo, pues los actos de ejecución se llevan a cabo sin perjuicio del procedimiento y la 

impugnación del mismo se concede sin efectos suspensivos del procedimiento de amparo. 

- La única limitación para la primera instancia, en lo que al amparo provisional se refiere, es 

que el juez a quo queda imposibilitado de pronunciarse sobre el amparo provisional, cuando 

éste pende de ser confirmado en segunda instancia. 

- El amparo provisional otorgado, no compele al juez a otorgarlo de manera definitiva, ni 

influye en su decisión de fondo.  

- La denegatoria definitiva del amparo, no obstante fue otorgada la protección constitucional 

de manera provisional, no implica contradicción en el juicio del juzgador. 

 
Oportunidad de su acatamiento 
 

 No ha faltado en la práctica forense posiciones encontradas respecto de cuándo debe ser 

acatado por la autoridad responsable o por aquella que, por principio de relatividad, resulte ser sujeto 

de la orden del juzgador, aunque no sea la responsable de ejecutar el amparo provisional.  Dos 

posiciones son las que prevalecen en la práctica: 

 

Primera: Los que sostienen que la autoridad responsable debe acatar los términos del amparo 

provisional hasta que la orden esté firme. 

 

Segunda: Los que sostienen que la autoridad responsable debe acatar los términos del amparo 

provisional desde que son puestas de su conocimiento las medidas ordenadas, sin 

necesidad de esperar la firmeza de la decisión. 

   

La primera de las posiciones parece lógica, desde luego que las resoluciones se ejecutan 

cuando están firmes, sin embargo, tratándose de amparo provisional, como medida precautoria que 

es, en cuanto a su naturaleza y objetivo que preserva la efectividad del derecho que se hace valer, a 

éste debe aplicarse la tesis de su decretamiento y ejecución in audita parte, de tal manera que su 

ejecución no debe pender de la conformidad o no de la autoridad responsable.  

  

Lo que sí debe evaluarse en cada caso concreto, es la urgencia o no de su ejecución. En 

efecto, existen casos en que el amparo provisional debe ejecutarse de manera inmediata, pero que 
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pueden esperar el tiempo que transcurre entre que se decreta y que se pone en conocimiento de la 

autoridad impugnada (uno o dos días). Otros, sin embargo, no pueden esperar ese tiempo razonable, 

sino que necesitan que su ejecución lejos de ser inmediata sea urgente. Sirva como ejemplo de lo 

antedicho, el amparo que solicita contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la persona 

que padeciendo deficiencia renal crónica, denuncia como agraviante la negativa de dicha autoridad 

de prestarle asistencia médica. Es notorio que el juez de amparo evaluará que si el amparo 

provisional no se ejecuta el día que lo otorga, el grado de probabilidad de que el solicitante pierda la 

vida en lo que espera su ejecución es de un ciento por ciento probable.    

 

La diligencia del juez de amparo en la ejecución del amparo provisional, no depende pues de 

su firmeza, sino del peligro inminente y de los notorios perjuicios para el amparista, que pueda 

apreciar el juez, tomando todas las medidas que propendan a que las cosas se mantengan en el 

estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte 

sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se 

defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible. 

 

 Resulta interesante que la ejecución del amparo provisional o bien su conservación, no 

queda sometida al previo otorgamiento de garantía alguna, como puede ocurrir en algunos casos en 

la vía ordinaria. 

 
C.- La impugnación: 
 

El artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece 

que son apelables: los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional, sin 

perjuicio de que, como se sustentó, la suspensión provisional surte efectos desde luego, aunque se 

interponga el recurso de apelación, pero que dejará de surtirlos, si el tribunal de apelación no 

confirma la protección provisional otorgada. 

El recurso de apelación contra el auto que otorgue o deniegue el amparo provisional, debe 

plantearse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la última notificación. Dicho plazo debe 

empezar a computarse a partir de la hora siguiente de que se realizó la última notificación, a tenor de 

lo preceptuado en el artículo 5º literal a) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, que contiene el principio de que en materia constitucional, todos los días y horas 

son hábiles. 
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El recurso de apelación puede presentarse ante la autoridad que está conociendo del 

amparo, caso en el cual, el escrito debe llenar los requisitos que para todas las solicitudes, 

posteriores a la primera, regula el Código Procesal Civil y Mercantil52, es decir, en ésta, no es 

necesario consignar todos los datos de identificación personal, pues el juez ya los conoce. 

 

La apelación, a tenor del artículo 64 de la Ley de la materia, puede presentarse también, de 

manera directa, ante la Corte de Constitucionalidad, caso en el cual, el apelante debe presentar 

escrito a la citada Corte en el que debe llenar todos los requisitos que para las primeras solicitudes 

exige el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ello es así, porque para la Corte de 

Constitucionalidad, la apelación constituye primera solicitud, desde luego que en ella no se tramita el 

amparo, lo que lógicamente hace necesario que el apelante se identifique plenamente para que la 

Corte al momento de recibir los antecedentes en fotocopia (según se trate de amparo provisional) los 

originales (según se trate de apelación de sentencia), pueda corroborar la legitimidad de quien apela, 

su condición de parte en el proceso de amparo, su calidad, y la existencia de la resolución 

impugnada.  

En la práctica se ve la reiterada omisión en los escritos de apelación directa (así se le llama a 

la que se plantea directamente ante el Tribunal de alzada) del cumplimiento de los requisitos para 

toda primera solicitud. El tribunal de alzada en ese caso ha procedido a fijar previos a los apelantes 

para que cumplan con tal tarea, actitud, a mi juicio cuestionable, pues la posibilidad de fijar previos la 

da la Ley sólo para el caso de escritos deficientes de amparo, sin que extienda tal posibilidad a los 

demás escritos. Estimo que la actitud está fundamentada en la interpretación extensiva de la ley que 

impone la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, principio que a mi criterio no 

fundamenta la fijación de previos en tales eventos. Las deficiencias de esos escritos llegan hasta el 

punto que la Corte de Constitucionalidad en más de las veces se ha visto imposibilitada de notificar 

los previos porque en los escritos  de apelación ni siquiera se consigna el lugar para ser notificados.  

 

Una gran omisión, detectable en el ochenta por ciento de los casos, es que en el escrito de 

apelación que impugna el otorgamiento o denegatoria del amparo provisional, no se incluye ninguna 

exposición de agravios. Se olvida que las impugnaciones son precisamente medios que la ley pone a 

disposición del inconforme para reclamar y exponer los agravios que una decisión judicial le provoca. 

En los escritos de apelación de amparo provisional, sin embargo, nunca se aprecia una exposición 

de agravios y razonamientos que induzcan al juzgador de alzada a ver circunstancias que hagan o 

                                                 
52 Artículo 62 del Código Procesal Civil Guatemalteco. 
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no aconsejable la medida que pudieron haber sido omitidas por el juez de primer grado. En algunas 

ocasiones, el apelante expone que en su oportunidad hará exposición de sus inconformidades, 

olvidando con ello, que en la apelación de amparo provisional, una vez recibida la copia del 

procedimiento, el juez de segunda instancia resuelve, sin que exista fase alguna de exposición de 

agravios, por lo que lo pertinente es exponerlos en el propio escrito de apelación.  

 

De cualquier manera, éstas son actitudes procesales, probablemente consentidas por la 

autoridad de amparo, que no cesarán en tanto la reprimenda al incumplimiento no sea la pérdida de 

la oportunidad de apelar o la confirmación del acto con el cual se está inconforme por falta de 

exposición de agravios.  

El plazo para apelar el otorgamiento o denegatoria del amparo provisional es improrrogable y 

perentorio, de manera que la extemporaneidad de su presentación equivale, o a rechazo in límine o a 

desestimación. Pese a lo anterior, la denegatoria u otorgamiento de esta medida cautelar, no 

encuentran en el transcurso del tiempo una barrera infranqueable para el inconforme, para que la 

medida del juez no sea revisada por el tribunal de alzada. En efecto, si el plazo para apelar se agotó 

sin acudir a este medio de revisión, el inconforme tiene expedita en toda la tramitación del amparo, la 

oportunidad de pedir al juez a quo que otorgue o revoque el amparo provisional, decisión de éste que 

siempre es apelable, logrando así, la revisión de la medida.  

 

La legitimación para apelar, es otra situación que de la regulación a la práctica sólo en el 

precedente ha diferido. 

En efecto, tanto la doctrina como la ley (artículo 15 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 

Constitucionalidad), prevén como sujetos procesales en el amparo a: 

 

a) El amparista, como sujeto activo, también llamado accionante, postulante,  
solicitante, actor; 

b) A la autoridad impugnada, como sujeto pasivo, generalmente no se le 
denominada demandada; y 

c) Al tercero interesado. 
 
 La naturaleza del actor no tiene mayor contratiempo en la doctrina ni en la práctica. No 

sucede lo mismo con el tercero interesado y con la autoridad impugnada. La posición del tercero se 

analizará al estudiar los efectos de las sentencias. La autoridad impugnada, para efectos de analizar 

su legitimación para impugnar la resolución que otorga o deniega el amparo provisional, si es 

necesario analizarla en este punto. 
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El Doctor Humberto Briceño Sierra, citado por Arturo Serrano Robles53, expresa que “el 

amparo es un control constitucional por querella, en virtud de que el controlador se concreta, 

formulada dicha querella, a pedir cuentas al tribunal responsable a fin de que éste le explique su 

postura y, después de haberlo oído, a resolver si debe o no subsistir su decisión”.  Continúa 

expresando que “es de admitir que tal aseveración suscita muy serias dudas al respecto, ya que, 

efectivamente, del articulado que se estructura el amparo, especialmente del que señala la conducta 

a seguir por el tribunal responsable en relación con la demanda de garantías formulada en su contra, 

se desprende que dicho tribunal se limita a rendir su informe, exponiendo de manera clara las 

razones que funden la sentencia reclamada” y que, en cuanto a pruebas “habrá de circunscribirse a 

remitir copia certificada de las constancias de los autos en que pronunció tal sentencia, o, si acaso, 

originales los autos mismos”. 

En efecto, el amparo no ha sido considerado como un litigio que se suscite entre actor y 

autoridad impugnada; al contrario, en nuestro sistema ha sido considerado precisamente en los 

términos descritos por la Suprema Corte de Justicia de México, en la que la autoridad responsable 

sólo se le pide que ponga en conocimiento del juez de amparo su actuación y será éste quien evalúe 

su constitucionalidad y las circunstancias que indujeron al juez a actuar en la forma probablemente 

anticonstitucional que se denuncia, pues tales circunstancias deben necesariamente constar en el 

proceso. No puede concebirse la idea de que entre juez impugnado y actor se conforme un litigio con 

ocasión del amparo, pues ello necesariamente daría lugar a que el proceso que sirve de antecedente 

al amparo, no pueda seguir siendo conocido por el juez impugnado, porque considerados 

contraparte, la actuación del juzgador devendría ilegítima por ser reprochable su imparcialidad. De 

esa cuenta, habría tantas excusas o recusaciones como amparos.  

 

De esa suerte, la autoridad impugnada, es sujeto pasivo en la relación jurídico procesal de 

amparo, pero no necesariamente contendiente con el actor. La posición de la autoridad impugnada, 

aunque en amparo, debe continuar reflejando la característica prima de un juez que es su 

imparcialidad. Es evidente que el juez reclamado debe exponer su actuación tal cual al de amparo y, 

si considera necesario exponer en su informe las circunstancias que lo indujeron a actuar de la forma 

que se le reclama. Su postura, sin embargo, no debe reflejar una lucha voraz porque su acto se 

mantenga, como si ello, en lo personal le interesara. 

 

                                                 
53 Serrano Robles, Arturo: Op. Cit. pp. 12. 
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No ocurre necesariamente lo mismo (la postura imparcial en amparo), en el caso de la 

autoridad impugnada que no reúne características de juez, o bien de autoridad pública. En la 

autoridad impugnada de índole privado, sí se observa y se acepta una postura contendiente con el 

actor y un verdadero litigio entre partes del amparo; sin embargo, debe entenderse que la autoridad 

de derecho privado persigue intereses privados como su nombre lo indica.  

 

La imparcialidad que debe reflejar el juez impugnado en amparo, no debe perderse de vista 

en esta vía. Por ello, a éste el precedente constitucional le ha negado legitimación para reclamar 

contra el auto que concede el amparo provisional otorgado en su contra. Así se aprecia en el 

precedente que a continuación se expone: 

 

“Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad, son apelables, entre otras, las resoluciones que concedan el 
amparo provisional, decisión que puede apelarse, a cuyo efecto el artículo 63 de la 
misma ley da legitimación para acudir a la alzada a “las partes, el Ministerio Público y el 
Procurador de los Derechos Humanos.  En doctrina constitucional el proceso de amparo 
se ha instaurado para proteger sujetos sometidos a jurisdicción, contra actos o 
resoluciones de la autoridad que puedan lesionar sus derechos fundamentales, a fin de 
que el juez de amparo evalúe la constitucionalidad de su actuación. Bajo esta 
concepción, es evidente que, por el hecho del amparo, el juez no pierde su condición de 
tal frente al amparista y, por ende, la calidad de “parte” que adquiere en el amparo, es de 
naturaleza muy particular, en tanto que, por ser sujeto imparcial en el proceso del que 
deriva el amparo, debe observar igual conducta –imparcial- en el proceso constitucional 
en el que se revisa si su actuación ha sido conforme a la Ley Fundamental. Por otra 
parte, siendo que los medios de impugnación, tanto en los procesos ordinarios o 
administrativos como en el amparo, están concebidos para ser utilizados por las partes 
para reclamar contra resoluciones a las que imputan causar agravio, no es pertinente 
que en el proceso de amparo la autoridad reclamada, cuando se trate de jueces, se 
alcen contra la suspensión provisional del acto que se reclama, pues es claro que su 
posición de tercero imparcial en el proceso subyacente debe trasladarse al proceso 
constitucional. En esa circunstancia, el juez no puede tener interés en la subsistencia o 
no de la resolución reclamada, y, por ende, carece de legitimación para impugnar una 
decisión en aquel sentido. Aceptar la legitimación del juez reclamado, en casos como 
éste, para impugnar la suspensión del amparo provisional, lo colocaría en calidad de 
interesado en el proceso subyacente del amparo, lo que, en determinado momento, lo 
obligaría a inhibirse de conocer del asunto principal, efecto que el amparo no persigue. 
Como en el presente caso quien ha interpuesto la apelación es el Juez del proceso, 
debe inadmitirse su promoción, dado su carencia de legitimación como parte interesada 
en la solución –positiva o negativa- del asunto que se discute, circunstancia por la cual el 
a quo debió haber rechazado su solicitud; de consiguiente, con base en lo previsto en el 
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artículo 68 de la ley Ibíd, debe anularse lo que resolvió el juez de primer grado el doce 
del mes en curso”.54

 

 Sin perjuicio de lo anterior, es menester recordar que, el Ministerio Público, en virtud de la 

forma imparcial con que debe intervenir en los procesos de amparo, sí tiene facultad para promover 

recurso de apelación contra la decisión de otorgar o denegar el amparo provisional, de manera que, 

en pro del principio de legalidad y, en resguardo de los intereses de justicia e imperio de la ley, está 

llamado a oponerse a la decisión del juez de amparo cuando estime que no ha resuelto apegado a 

las circunstancias propias del caso. En ese sentido, puede decirse que cuando la autoridad 

impugnada se vea afectada en su actuación ordinaria por el otorgamiento del amparo provisional, el 

Ministerio Público podría, cuando proceda, interponer apelación para que el caso sea visto por el 

tribunal de alzada, mecanismo legal mediante el cual, el Estado, a través de una institución auxiliar 

de justicia, velará por el imperio de las normas de observancia obligatoria. 

 

A.2 La suspensión definitiva del trámite del amparo 
Causas: 
 

Hoy por hoy, en los medios constitucionales de control y defensa de los derechos de las 

personas, no existe desconocimiento de su existencia, por el contrario, incluso se ha incurrido en el 

ejercicio desmedido de ellos, sin que exista la posibilidad de limitar su procedencia. Sin embargo, 

hay desconocimiento de los precedentes y jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad, 

situación que puede deberse a la poca difusión y estudios especializados que sobre el particular se 

requieren. Con este comentario, no pretendo insinuar que debería limitarse el uso de los procesos 

constitucionales, pues es bueno que se promuevan para viabilizar la vigencia de los derechos, lo 

malo es que los procesos sean instados en casos para los que resultan notoriamente improcedentes. 

En efecto, lamentablemente en nuestro medio, en muchos casos se acude al amparo como un medio 

dilatorio de la justicia ordinaria, cuestión del conocimiento de los abogados responsables de la 

juridicidad de las acciones intentadas, es decir, que reiteradamente se promueve amparo a 

sabiendas de su notoria improcedencia, lo que por supuesto, ha provocado recargo innecesario en el 

trabajo asignado a los tribunales constitucionales. 

 

                                                 
54 Resolución de la Corte de Constitucionalidad de 24 de mayo de 2000, dictada en el expediente 469-2000, 
formado por apelación de amparo provisional. 
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Siendo el amparo un proceso, la viabilidad de su trámite está provista de presupuestos o 

requisitos de carácter precisamente procesal, cuya observancia o cumplimiento son ineludibles y de 

primer orden en la petición inicial de amparo. Su incumplimiento hace que el trámite carezca de la 

viabilidad necesaria para que el tribunal competente estudie y resuelva el fondo del asunto. 

 

 Tanto la ley como la jurisprudencia han sentado que los presupuestos procesales de 

ineludible cumplimiento y cuya omisión no puede ser subsanada por el tribunal, por ser una carga 

procesal que únicamente corresponde cumplir al peticionante de la justicia constitucional, son los 

siguientes: 

 

1) La temporaneidad en la presentación de la acción. 
2) La legitimación activa. 
3) La legitimación pasiva y 
4) La definitividad en el acto reclamado 

 

Hasta finales de mil novecientos noventa y seis, la Corte de Constitucionalidad había 

acumulado un basta jurisprudencia que reflejaba un sinnúmero de amparos desestimados, en 

sentencia, por extemporáneos, por falta de definitividad y falta de legitimación activa o pasiva. Ese 

sinnúmero de casos agotaron todo un procedimiento de amparo en primera y en segunda instancias, 

que, por lo menos, tomaron desde su inicio hasta su fin un año y medio, ello en detrimento de la 

justicia constitucional, al abstraer con ellos la atención del juez de amparo hacia aquellos casos cuyo 

conocimiento de fondo sí era viable. El desmedro de la justicia ordinaria ocurría en tanto que, si bien 

el amparo, por su solo trámite no produce el efecto de suspender el proceso ordinario que le sirve de 

antecedente, de hecho sí ocurre, porque el juez ordinario no puede seguir conociendo del asunto, ya 

que los antecedentes son remitidos al juez de amparo. 

 

De esa cuenta, aunque el juez de amparo en primer grado, de la sola lectura del memorial 

introductorio del proceso constitucional se percatara de la notoria extemporaneidad, no la declaraba 

sino hasta que, agotado su trámite, dictaba sentencia desestimatoria, por extemporaneidad en la 

presentación de la acción. La situación de extemporaneidad en el amparo, existe en todo su trámite y 

no es posible subsanarla, pues constituye una situación de hecho irremediablemente acaecida, de 

manera que, en la realidad podría decirse que produce el mismo efecto desechar un amparo por 

extemporáneo aún en el inicio de su trámite, que hacerlo hasta el momento de dictar sentencia, con 

la obvia y relevante diferencia de que, en el primer caso, se evita el innecesario desgaste del juez de 
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amparo y, la economía procesal consiguiente, haciéndose una lucha frontal contra la tardía 

administración de justicia ordinaria que el planteamiento de inviables procesos de amparo provoca. 

 

 Fueron precisamente las circunstancias antedichas, pero, fundamentalmente, la 

imposibilidad de que en todo el trámite del amparo pueda ser subsanado el incumplimiento de 

cualesquiera de los presupuestos procesales, cuya concurrencia ocasiona irremediablemente un 

amparo desestimatorio por razón de forma, o sentencia de sobreseimiento, como acertadamente se 

le denomina en la jurisdicción constitucional mexicana, lo que dio origen a la suspensión del trámite 

del amparo. No escapa entonces a la compresión razonable de ejecutores de la justicia 

constitucional, de los justiciables y de los estudiantes en una primera relación con esta jurisdicción, 

que el seguimiento y fin hasta en segunda instancia de un procedimiento de amparo, es 

absolutamente inútil, pernicioso, dañino y perjudicial a la justicia en general, si desde el inicio se 

conoce la causa que provocará su desestimación. 

 Son entonces, la extemporaneidad, la falta de definitividad en el acto reclamado y la falta de 

legitimación activa y pasiva, las causas que provocan la suspensión del trámite del amparo. 

 

 La suspensión a que me refiero, es la paralización anormal del proceso de amparo que el 

juez decreta al tener la certeza de que su interponente ha incumplido con alguno de los presupuestos 

procesales. Su fundamento es el artículo 22 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, que, como sentó la Corte de Constitucionalidad, interpretado contrario sensu, 

permite dicha suspensión. 

 La suspensión equivale al sobreseimiento del amparo, entendido este término como 

“resolución de un tribunal de suspender un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la 

justicia.” “dejar sin curso un procedimiento”55. El sobreseimiento, desde luego que tiene por causa la 

estimación de que, incumplido un presupuesto procesal, se impide absolutamente la acción de la 

justicia. La suspensión es un acto procesal que pone fin al juicio de amparo, sin resolver la 

controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es o no contrario a la Constitución y, por lo 

mismo, sin fincar derechos y obligaciones en relación con el quejoso y las autoridades responsables.  

 

                                                 
55 Miguel de Toro y Gisbert: Op. Cit. pp. 970. 
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Es, como acertadamente anota don Ignacio Burgoa56, de naturaleza adjetiva, ajeno a las 

cuestiones sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo. La suspensión deja las cosas tal 

como se encontraban antes de la interposición de la demanda. Es como si no se hubiera pedido el 

amparo. 

Derivado de que la suspensión proviene del incumplimiento de presupuestos insubsanables, 

ésta tiene el carácter de definitiva, lo que implica que el asunto no podrá ser tratado dentro de ese 

proceso, aunque ello, claro está, no impide al amparista volver a plantear su petición, si el tiempo se 

lo permite, llenando los presupuestos respectivos. 

El momento procesal para suspender puede ser cualquiera en el proceso, en tanto se esté 

dentro de la instancia. El precedente, sentado en varios autos, sostiene que el momento procesal 

oportuno para que el juez de amparo se percate del incumplimiento de un presupuesto procesal, 

ocurre cuando el juez recibe los antecedentes o el informe circunstanciado, ocasión en que está 

obligado a hacer el análisis respectivo. La oportunidad en que debe ocurrir tal análisis ha sido mal 

interpretada en la práctica forense, pues los litigantes han sostenido que si el juez no se percata en 

ese examen preliminar, del citado incumplimiento, queda impedido de hacerlo en las subsiguientes 

etapas procesales y, más impedido aún, de decretar la suspensión del amparo, como no sea en el 

momento de recibir los antecedentes. 

El precedente constitucional al respecto, ha sostenido que, si bien la etapa procesal oportuna 

es aquella en la que se reciban los antecedentes o el informe circunstanciado, ello no implica que el 

juez no pueda decretar la suspensión procesal con posterioridad. A mi juicio, lo que el precedente 

garantizó al establecer como parámetro de análisis, la existencia ya ante la autoridad de amparo, del 

antecedente o el informe, fue garantizar que las suspensiones no ocurrieran antes de esa etapa 

procesal, es decir, que las solicitudes de amparo no fueran rechazadas in límine, ni siquiera, cuando 

el juez por exposición del propio amparista, advirtiera la inexistencia de los presupuestos procesales. 

De esta manera, a mi parecer, el precedente procesal no limitó al juez de amparo para que, advertido 

del incumplimiento de un presupuesto procesal, decretara su suspensión en cualquier fase 

procedimental. 

Ahora bien, vale la pena traer a cuenta que, en sus inicios, los jueces de amparo eran muy 

cautelosos en cuanto al momento de decretar la suspensión; advertida ésta en la fase final, el juez se 

abstenía y prefería dictar sentencia, pues a esas alturas, no valía la pena la suspensión. Aunque, no 

por la misma razón, comparto la actuación antecitada; en realidad, la suspensión del trámite del 

                                                 
56 Burgoa, Ignacio “El Juicio de Amparo”, citado por Nidia Lisseth Sánchez Aquino “La Suspensión del 
Amparo por Incumplimiento de los Presupuestos Procesales”, pp. 11. 
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amparo, como remedio al agotamiento innecesario de este proceso, vale la pena en sus inicios y 

quizá hasta en la mitad de su trámite. Si es hasta el final que se detecta la deficiencia, es mucho más 

beneficioso a la justicia constitucional emitir sentencia en la que condene al responsable de la 

juridicidad del asunto a la sanción prevista en la ley y, así, compensar el desgaste que el 

agotamiento de un trámite innecesario ocasionó. 

 Por lo menos mi experiencia como personal de apoyo al Magistrado en el Tribunal Supremo 

Constitucional, así lo reflejó, pues en muchas ocasiones se abstuvo de suspender el trámite del 

amparo en segunda instancia, aunque se advirtiera la ausencia de presupuestos procesales. De esa 

cuenta, si el tribunal se percata del defecto antes del día de la vista, procede a suspender el trámite 

respectivo, de lo contrario, conoce en sentencia, aunque desestime por forma. 

 
Limitantes a la procedencia de la suspensión definitiva: 
 

 La primera limitante que encuentra la suspensión definitiva del trámite del amparo, son las 

causas de su procedencia, fuera de las cuales, no puede decretarse. 

 El precedente que marcó la posibilidad de la suspensión definitiva, versó sólo sobre dos de 

los cuatro presupuestos procesales, que fueron: la extemporaneidad y la falta de definitividad en el 

acto reclamado. La extensión de la suspensión, con ocasión de la falta de cumplimiento en los otros 

dos presupuestos procesales (falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva), no ocurrió 

como un precedente emanado de la Corte de Constitucionalidad, sino de los jueces de amparo en 

primer grado, que fundados en que tal suspensión procede por incumplimiento de presupuestos 

procesales cuyo incumplimiento es insubsanable, empezaron a suspender el trámite del amparo por 

observar falta de legitimación, autos que fueron avalados mediante confirmación en ocurso, por la 

Corte de Constitucionalidad. 

 La doctrina ha sustentado que es causa de suspensión del trámite del amparo, cuando 

durante el juicio se descubra una causal de improcedencia existente con anterioridad a la promoción 

de dicho juicio, pero que había pasado inadvertida, o surja, durante la tramitación del mismo. Por 

ejemplo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el 

acto reclamado, o cuando posteriormente no se probare su existencia (falta de materia) 

 

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, ha suspendido ya 

trámites de amparo, por haber devenido la falta de materia del asunto. La Corte de 

Constitucionalidad, por el contrario, ha negado la suspensión por ese motivo. Comparto la última 
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postura, en tanto que la falta de materia es una situación que sobreviene al trámite y no es en 

puridad un presupuesto procesal, pero más que eso, concluir que hay falta de materia, aunque no se 

vea así, conlleva un estudio tan serio como el fondo de todo amparo que no debe verse de manera 

tan superficial, mediante una simple premisa que diga “desaparecida la materia de amparo, 

desaparecido el agravio”, pues el tribunal no debe perder la visión de que el acto reclamado ha 

producido sus efectos y, que en determinado momento sobre los mismos debe pronunciar su fallo. 

Esta posición se justifica aún más, cuando el amparista ha hecho petición expresa de daños y 

perjuicios, pues es evidente que, desaparecido el acto reclamado, no desaparecen los últimos. De 

esta manera entonces, la falta de materia en el amparo, merece su declaración motivada en una 

sentencia. 

 Otra causa de suspensión ocurre cuando el agraviado muere durante el juicio, si la garantía 

reclamada sólo afecta a su persona, razón plenamente justificable y respaldada por el principio de 

legitimación activa en el amparo. 

 También es causa de suspensión del trámite del amparo el desistimiento de quien lo 

promueve. El desistimiento trae aparejada la pérdida de la acción; aunque la decisión del juzgador 

solo se limita a aprobar el desistimiento, su consecuencia necesaria es la suspensión definitiva de su 

trámite. El desistimiento es un acto personalísimo y trascendental puesto que pone fin al juicio, por lo 

que resulta necesario, para que surta efectos, que sea expreso, es decir, que se presente en forma 

auténtica o bien, que se ratifique ante la autoridad competente –juez que conoce del amparo- 

(artículo 75 de la ley). La autenticidad se verifica, por funcionario con fe pública (Notario). Si el 

desistimiento se presenta por mandatario, es ineludible que para su aprobación, el poder que ejerce 

le confiera facultades específicas para desistir. Si se actúa por medio de un representante común, 

éste carece de autorización especial para desistir, por lo que, para hacerlo, es necesario que 

comparezcan todos. 

El desistimiento cuando ya hubo condena en costas y multa subsisten las mismas57. En la 

práctica ha operado, como se advierte en la siguiente resolución: 

 

“En el presente caso, se apeló la sentencia de ocho de marzo de mil novecientos noventa y 
nueve que denegó el amparo promovido por (...) contra el Juez Segundo de Paz del Ramo 
Civil de Guatemala y, como consecuencia, se condenó en costas a la interponente y se 
impuso multa al abogado patrocinante. Dentro del trámite de la apelación en esta Corte, la 
postulante ha presentado solicitud de desistimiento total con su firma autenticada por notario, 
lo que hace viable aprobar el desistimiento relacionado, con la salvedad de que, la sentencia 
dictada en primera instancia no produce efectos para ninguna de las partes y que el caso no 

                                                 
57 Artículo 75 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucioanlidad. 
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podrá ser planteado en similar forma en el futuro. En cuanto a las sanciones pecuniarias, en 
virtud del pacto expreso de las partes contenido en el contrato de arrendamiento que dio 
origen al conflicto antecedente del amparo, esta Corte estima improcedente condenar en 
costas a la amparista, procediendo únicamente la imposición de la multa al abogado 
patrocinante”. (Resolución de 05 de Mayo de 1999, Expediente 339-99). 

 

 La segunda limitante a la suspensión de trámite del amparo por incumplimiento de 

presupuestos procesales, la constituye la falta de certeza en dicho incumplimiento. Es decir, el juez 

de amparo tiene expedita la vía de la suspensión, cuando tiene la certeza, sin lugar a vacilaciones 

internas de ninguna clase, de que está ante el incumplimiento de presupuestos procesales. La 

mínima incertidumbre, le obliga a continuar el procedimiento y analizar la situación hasta en 

sentencia, aunque en ésta de todas maneras desestime por incumplimiento de presupuestos 

procesales. Así se lee en la resolución que a continuación transcribo:  

 

Análisis de caso concreto: 
 

“Este Tribunal, en reiterados fallos emitidos en procedimientos de ocurso de queja, ha 
manifestado que la suspensión del amparo por falta de definitividad en el acto 
agraviante, es procedente; sin embargo, también ha sostenido que cuando en el caso 
concreto exista duda razonable sobre la existencia o no de tal presupuesto procesal, lo 
pertinente es proseguir con el trámite de amparo hasta decidirlo en sentencia en la que, 
analizados todos los aspectos procesales (presupuestos ó análisis de fondo) decida la 
cuestión, ya sea porque, en efecto, haya “falta de definitividad”, o bien porque su estudio 
lleve a la conclusión de que se debe conocer el fondo del asunto. En este caso, a juicio 
de este Tribunal, no es pertinente decidir, en esta fase procesal, la suspensión del 
amparo por falta de definitividad, por lo que su trámite deberá seguir su curso”. 
(Resolución de 17 de octubre de 2000, expediente 1096-2000. Asunto: ocurso en queja 
contra suspensión de amparo en primera instancia por falta de definitividad). 

 

 En conclusión la suspensión procede, conforme a la doctrina: 

 

a) Por extemporáneo. 
b) Por falta de legitimación activa. 
c) Por falta de legitimación pasiva. 
d) Por falta de definitividad en el acto reclamado. 
e) Por muerte del amparista cuando la acción fue eminentemente personal. 
f) Por falta de cumplimiento de previo señalado por el tribunal. 
g) Desistimiento. 

 

Impacto en el proceso: 
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 El efecto que produce en el procedimiento de amparo su suspensión definitiva, es de tipo, 

hasta ahora así considerado, puramente procedimental. A esta suspensión no se le ha considerado 

como una forma de ponerle fin al proceso de amparo, sino que, como ha sostenido la Corte de 

Constitucionalidad, se trata de una mera vicisitud procesal: 

 

“Conforme a la doctrina, las vicisitudes procesales son las anormalidades que se presentan 
en el proceso y pueden surgir por razones que afecten a los sujetos, al objeto o a la actividad 
procesal; una de ellas es la denominada suspensión o paralización procesal, que provoca 
una quietud anormal del procedimiento, surgida por razones que afectan a los actos 
procesales mismos. Las suspensiones pueden ser de índole necesaria o facultativa. La 
primera, que es la que interesa al presente caso, puede derivar de razones físicas, lógicas o 
jurídicas, las que, al acaecer, dejan sin sentido u objeto el trámite del proceso.  Conforme a 
las consideraciones anteriores y siendo que las suspensiones procesales no están 
catalogadas dentro de las formas normales ni anormales de ponerle fin, en este caso 
concreto se estima que el auto mediante el cual el tribunal de primer grado suspendió 
definitivamente el trámite del amparo no tiene carácter de apelable. Esta Corte, en reiteradas 
ocasiones ha señalado que el medio idóneo para atacar lo resuelto en ese sentido es el 
correctivo (ocurso en queja) que contempla el artículo 72 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad. De lo anterior se concluye que, al denegar el trámite de la 
apelación, no se incurrió en inobservancia de normas procesales del procedimiento de 
amparo, por lo que la petición que en ocurso se formula debe desestimarse, imponiendo la 
multa de ley a su promoviente”.58

 

 De esa cuenta, este auto no ha sido considerado como apelable. 

 

Impugnabilidad: 
 Considerada la suspensión definitiva del trámite del amparo, una vicisitud procesal, su 

impugnación ha quedado sujeta a la queja procedente contra las actuaciones del juez de amparo que 

incumplan con la ley, es decir, que la forma de impugnarlo es el ocurso en queja (no ocurso de 

queja), cuyo trámite y efectos, quedarán analizados en el punto siguiente. 

 

 Este auto no es apelable, porque la suspensión no es un modo normal de darle fin al 

amparo, así lo ha sostenido la Corte de Constitucionalidad como se expresó en el fallo anterior. No 

han faltado las posiciones contrarias, que afirman que la suspensión definitiva no debe ser objeto de 

ocurso sino de apelación, porque, normal o anormal, el auto le pone fin al proceso y, conforme al 

artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los autos que le ponen 

fin al proceso, son apelables. 

                                                 
58 Resolución de 05 de Diciembre de 2000, Expediente 1272-2000. 
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 La Corte de Constitucionalidad, hoy en día sigue sosteniendo que el reclamo que procede es 

el ocurso en queja, sin embargo, la gran cuestionante que surge, es, por qué, en el dictamen que 

sobre las reformas a la ley de la materia rindió al Congreso de la República, propuso, entre los autos 

apelables, el de suspensión definitiva, con lo cual varió su criterio, pero no varió el precedente. 

 

 A mi parecer, el medio de impugnación que se utilice, resulta intrascendente, en tanto ambos 

casos tienen su justificación y, lo que al final interesa al objeto de la justicia constitucional, es la 

revisión de la decisión del juez de amparo, por cuanto en momento determinado, podría conllevar 

una apreciación errónea. Ambas posturas tienen sustento técnico y legal. 

 

A.3 La queja por inobservancia de la ley procesal en el trámite. 
 
El Ocurso en Queja: 
 
 No obstante que todo recurso es el medio de impugnación de que se dispone para reclamar 

inconformidad contra una resolución pronunciada en el procedimiento, el ocurso en queja previsto en  

el artículo 72 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, saliéndose de la 

técnica tradicional, permite la impugnación no sólo de resoluciones sino de actos del juez de amparo 

en primer grado. En realidad, el ocurso en queja equivale a la nulidad del procedimiento civil, con la 

substancial diferencia que, en tanto ésta, por ser resuelta por el mismo juez que incurrió en nulidad, 

es calificada como un remedio procesal, el ocurso, por ser conocido en alzada, su naturaleza es la 

de ser un recurso. 

Procede para reclamar todo tipo de actitud procesal del juez de amparo que se considere 

anómala, entre las que se pueden citar: 

 

a) Cuando se continúe el trámite de un amparo no obstante el incumplimiento de 
presupuestos procesales; 

b) Cuando el juez de amparo se exceda u omita los términos de ejecución de un  amparo 
provisional otorgado; 

c) Contra la inobservancia u omisión del juez de amparo, ante la queja o denuncia de 
inejecución del amparo por él otorgado; 

d) Contra la decisión del juez de amparo de suspender el trámite del procedimiento, 
invocando incumplimiento de presupuestos procesales; 

e) Contra la decisión del juez de amparo que no acceda a darle trámite a un recurso de 
apelación; 

f) Cuando no se pronuncien sobre el amparo provisional dentro del término legal; y 
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g) Cuando contravenga de cualquier manera, los preceptos propios del procedimiento 
establecidos en la ley de la materia. 

 

Quiénes pueden interponer la queja: 
 

 Cualquiera de las partes del juicio de amparo que se considere agraviada con una actitud 

procedimental del juez de amparo, puede promover la queja. El requisito del agravio que debe inferir 

el defecto, no ha pasado desapercibido en la práctica procesal. En efecto, la Corte de 

Constitucionalidad, única facultada para conocer de ocursos en queja, denegó una petición en ese 

sentido hecha por el Ministerio Público, por estimar que ningún agravio ocasionaba en su contra la 

supuesta anomalía procesal que denunciaba. El auto se lee así: 

 

“Respecto del tema del relevo de prueba del amparo, cuando se ha pedido tramitar su 
apertura, esta Corte ha considerado en varios casos que, en efecto, ello constituye un error 
procesal; sin embargo, no en todos ha estimado tal relevo como causa de anulación de 
actuaciones; esto por que, en observancia del principio de economía procesal, en cada 
caso se ha analizado si la omisión de abrir o no a prueba ha afectado los derechos de las 
partes en el proceso y, principalmente, si ha lesionado o vedado el derecho de quien solicitó 
la apertura del período probatorio, para incorporar al proceso medios de prueba. En este 
caso concreto se aprecia que el solicitante pidió la apertura a prueba del amparo pero sólo 
ofreció como tal el expediente antecedente del amparo, lo que significa que, aunque se 
hubiera abierto el período de prueba, el postulante no hubiera podido aportar más que el 
expediente en mención, lo cual procesalmente es innecesario en virtud de su estudio 
obligado que impone el artículo 42 de la ley de la materia. En virtud de lo considerado, se 
aprecia que no hay afectación alguna en el acto cuestionado, que haga meritorio anular las 
actuaciones, por lo que el ocurso planteado debe desestimarse”.59  

 

 La legitimación para ocurrir en queja de la autoridad reclamada, contrario a lo que sucede 

con la impugnación del amparo provisional, sí se estima procedente en todos los casos, pues a todo 

sujeto le afecta el incumplimiento o inobservancia del procedimiento de amparo. 

 

 Oportunidad: 
 

 La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad no establece plazo alguno para 

acudir al ocurso en queja. La oportunidad de su procedencia, sin embargo, no queda ilimitada en el 

transcurso del tiempo, desde luego que si el que se estima agraviado en el procedimiento de 

amparo, deja que éste transcurra y, por el contrario, continúa litigando a pesar de la anomalía ya 

                                                 
59 Resolución de 26 de abril de 1999, Expediente 310-99. 
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advertida, aunque la admisión de su queja no correrá el riesgo de rechazo por extemporánea, sí será  

desestimada su denuncia de agravio, en tanto ésta se considerará aceptada tácitamente, aunque 

ello, claro está, debe analizarse en cada caso. 

 Igualmente la oportunidad de la queja se agota con la instancia, lo que significa que ésta no 

es viable cuando en el amparo ya se dictó sentencia.  

 
Auto que lo resuelve: 
 

  La resolución mediante la que se decide un ocurso en queja, toma la forma de auto, lo que 

implica que el tribunal, a manera de antecedente, debe hacer un resumen de la exposición del o los 

motivos de queja expuestos por el solicitante y de lo expresado por la autoridad ocursada al rendir su 

informe, lo que podría denominarse, las resultas del auto. 

 

 A parte, y en un solo considerando, el tribunal expone los fundamentos de la procedencia del 

ocurso, para luego entrar a hacer el análisis pertinente del caso, en el que debe agotar cada motivo 

de agravio expresado y hacer los razonamientos, debidamente fundamentados en la ley, con base 

en los cuales concluirá si el ocurso es procedente o no. 

 

Efectos – Sanciones: 
 

 Si del estudio de lo planteado por el ocursante y lo informado por la autoridad, el tribunal 

estima que se ha incumplido con lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia en el trámite y 

ejecución del amparo, acogerá la pretensión, en cuyo caso: 

 

a) Si acoge el ocurso por alteración del trámite previsto en la ley de la materia, anula las 

actuaciones de amparo de primer grado a partir de que se incurrió en nulidad, dejando, 

siempre que le sea posible, con vigencia aquellas actuaciones que no resulten afectadas por 

el vicio. Manda al juez de amparo proseguir con el trámite en el estado pertinente tomando 

en cuenta la nulidad decretada. Aunque en la mayoría de los casos no impone sanciones, sí 

hace la advertencia al juez de amparo para que en lo sucesivo observe la ley y cumpla los 

términos del auto, apercibiéndole de imponer las sanciones que prevé el artículo 72 ya citado 

que consisten en certificarle lo conducente y ordenar a su autoridad nominadora que tome 

medidas disciplinarias. 
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b) Si se acoge el ocurso por no cumplirse lo previsto en la ley en la ejecución del amparo, la 

Corte de Constitucionalidad se limita a ordenar al juez ocursado que en cumplimiento de su 

deber, tome todas las medidas que sean necesarias para ordenar a la que fue autoridad 

impugnada en el amparo, cumpla los términos del fallo. 

 

No debe incurrirse en el grave error de ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad 

contra el incumplimiento en la ejecución del fallo de amparo por parte de la autoridad impugnada. No 

se hace esperar innumerables casos en los que se ocursa contra el juez impugnado en el amparo, 

por inobservancia de la sentencia emitida en el proceso respectivo. En algunos casos, tal yerro 

implica desestimación del ocurso y en otros su rechazo in límine, dependiendo de la oportunidad en 

que el tribunal se percata de la notoria inviabilidad. 

 

Análisis del caso: 
 

“Conforme al artículo 18 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, cuando se 
conceda el amparo, será juez o Tribunal competente para ejecutar la sentencia, el que 
resolvió en primera instancia, debiendo informar a la Corte de Constitucionalidad dentro 
de los cinco días siguientes a la ejecución del fallo.  En el caso de estudio, el juez que 
conoció en primer grado del amparo fue la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones, 
tribunal al que, conforme lo establecido en el artículo antes señalado, es al que 
corresponde la ejecución de lo resuelto en amparo. Siendo que el ocurso se promueve 
contra el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 
de Malacatán, departamento de San Marcos, quien fuera la autoridad reclamada en el 
amparo, la ejecución material por éste del fallo, ha de ser controlada por el tribunal que 
conoció en primer grado, a efecto de que dicho Tribunal, si es el caso, dé las directrices 
al juez conminado sobre la forma de su ejecución. Ahora bien, si en su función ejecutora, 
la autoridad a que se refiere el artículo 18 del Acuerdo 4-89 de esta Corte, no cumple 
con lo previsto en la ley, la parte que se considere agraviada puede acudir en queja 
contra este último. Resulta inadecuado, entonces, instar la vía del ocurso en queja 
contra la autoridad impugnada en el amparo, pues las normas especiales de tramitación 
de amparo no lo han previsto como viable contra ésta, la que queda sujeta a las 
responsabilidades penales y civiles derivadas de la inobservancia de los exactos 
términos en que se otorgó la protección constitucional, sin perjuicio del debido 
cumplimiento. Al haberse acudido en queja por la ejecución del fallo, sin instarse ante el 
competente el debido cumplimiento del mismo, debe rechazarse el ocurso, porque en los 
términos de la petición, la intervención de este Tribunal no fue instada conforme a la 
ley”.60
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A.4 Anulación de actuaciones: 
 

 Otra incidencia que puede ocurrir en los procedimientos de amparo es la anulación de 

actuaciones de amparo. En esta jurisdicción, a los jueces de amparo en primer grado les está 

expresamente vedada la facultad de enmendar sus actuaciones. El artículo 41 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, preceptúa que “En los procesos de amparo los 

tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en primera instancia, exceptuándose de 

esta prohibición a la Corte de Constitucionalidad”. El artículo 68 de la ley Ibíd., por su parte, 

establece que “La Corte de Constitucionalidad podrá anular las actuaciones cuando del estudio del 

proceso no se observaron las disposiciones legales, debiéndose reponer las actuaciones desde que 

se incurrió en nulidad”. En el mismo orden de ideas, el artículo 13 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 

Constitucionalidad, regula que: “Cuando un tribunal de amparo de primera instancia advierta error o 

vicio substancial en el procedimiento, podrá plantear en oficio circunstanciado el caso a la Corte de 

Constitucionalidad, acompañando una copia de las actuaciones pertinentes del proceso de amparo”. 

 

 Una interpretación muy puntual se extrae de las tres normas transcritas, y es que, los jueces 

de amparo en primer grado no tienen facultad de enmendar sus propias actuaciones cuando 

adviertan que han cometido error “substancial”, contrario a lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria, 

en la que la enmienda de actuaciones constituye precisamente una de las facultades de que se 

invistió a los jueces, conforme aparece regulado en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. 

De esta manera quedó, como otra muestra de la concentración de la jurisdicción constitucional en la 

Corte de Constitucionalidad, como facultad exclusiva de este Órgano, anular las actuaciones de 

amparo. 

 La disposición, en mi particular punto de vista no tiene razón de ser, por lo menos ninguna 

justificada y, lo que ocasiona, es una innecesaria concentración de trabajo en el tribunal que tiene el 

monopolio de la alzada, lo que repercute en una sobre carga de trabajo y, peor aún, atraso en el 

trámite de los proceso de amparo cuyo defecto es sometido a conocimiento de la Corte de 

Constitucionalidad, pues no obstante la última de las normas transcritas, claramente preceptúa que 

el planteamiento de error debe hacerse acompañando “copia” de las actuaciones de amparo, lo que 

la práctica forense presenta, son dos actitudes: la primera, que el juez de amparo no remite copia, 

sino el original del proceso de amparo y, segunda, que aún cuando remite copias, se abstiene de 

                                                                                                                                                        
60 Resolución de 04 de junio de 2001, Expediente 699-2001. 
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seguir conociendo del procedimiento, en tanto la Corte de Constitucionalidad se pronuncia sobre la 

anulación de actuaciones. 

 Una segunda interpretación que merecen las normas que se comentan, es aquella que 

aparece en el precedente judicial. En efecto, la Corte de Constitucionalidad en los autos de anulación 

de actuaciones ha hecho, por medio de la interpretación, una diferencia marcada entre su facultad de 

enmienda y la de anulación de actuaciones. 

 Procede decretar la enmienda, ha dicho la Corte de Constitucionalidad, sólo de sus propias 

actuaciones, pues así lo preceptúa el artículo 41 de la ley de la materia, que exceptúa a la Corte de 

Constitucionalidad de la prohibición de enmendar el procedimiento. Ahora bien, negando utilizar el 

término de “enmienda de procedimiento”, en las actuaciones que no son propias ha dispuesto que lo 

procedente es “anular las actuaciones”. Esto último procede por tres vías posibles: 

 

a) De oficio; 
b) Por planteamiento de error substancial en el procedimiento; y 
c) Por acoger ocurso en queja. 

 

De oficio: 

     De conformidad con el artículo 68 de la LAEPYC, la Corte de Constitucionalidad podrá 

anular las actuaciones cuando establezca inobservancia de disposiciones legales. Esta norma marca 

la oficiosidad del tribunal en cuanto a la anulación. Igualmente, no restringe al tribunal para proceder 

a la anulación de actuaciones, independientemente de cual sea el motivo por el que tiene a la vista el 

proceso, es decir que la Corte de Constitucionalidad puede decretar la anulación de actuaciones y 

abstenerse de conocer de la apelación del amparo provisional, de la apelación de la sentencia, del 

ocurso en queja, por ejemplo, cuando recibido el expediente por cualquiera de esas vías, encuentre 

error que amerite su anulación. 

 Contrario a lo que ocurre en la legislación mexicana, por ejemplo, en que el error en el 

procedimiento de amparo es causa para estimar un recurso de apelación, en nuestro sistema lo que 

sucede es que el tribunal de alzada se abstiene de conocer del recurso y se limita a anular las 

actuaciones, incluida la sentencia, sin que por ello se entienda revocada, pues no conoció de la 

misma. 

 

Por planteamiento de error substancial: 

 Derivado de que los jueces no tienen facultad de enmendar su propio procedimiento en 

materia de amparo, cuando adviertan que han cometido un error procedimental que afecta 
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substancialmente el procedimiento, para lograr su subsanación, deben acudir a la Corte de 

Constitucionalidad mediante oficio circunstanciado. Así lo prevé el artículo 13 del Acuerdo 4-89 de 

dicha Corte, transcrito anteriormente. Tres cuestiones merecen comentario particularizado en este 

punto: 

a) Que el error de procedimiento sólo puede ser sometido a conocimiento de la Corte de 

Constitucionalidad por el juez de amparo, de tal manera que,  sólo al juez se le reconoce 

legitimación en este asunto. La Corte de Constitucionalidad ha negado conocer 

planteamientos de error substancial en el procedimiento, cuando el juez le ha expresado que 

remite el asunto por petición de enmienda que le hace alguna de las partes. 

 

b) Que el sometimiento del error o vicio debe hacerlo el juez a la Corte de Constitucionalidad, 

mediante oficio en el que debe plantear el error o vicio, que estima cometido. No ha faltado 

en la práctica forense casos en que los jueces se limitan a elevar el expediente original de 

amparo, para que la Corte sea la que, adivinando, determine si se ha cometido error o vicio; 

es decir, los jueces omiten hacer su propia manifestación al tribunal de lo que ellos 

consideran viciado. Cuando ello ocurre, en ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha 

entrado a analizar el asunto y, percatándose del vicio, se pronuncia sobre su anulación. Sin 

embargo, ha surgido el primer precedente en el que la Corte de Constitucionalidad se 

abstuvo de conocer un planteamiento de error substancial de procedimiento, por considerar 

que el juez no hizo manifestación propia sobre el error o vicio advertido. La resolución dice 

así: 

“De conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, esta 
Corte puede hacer pronunciamiento acerca de error o vicio substancial en el procedimiento, 
mediando planteamiento en oficio circunstanciado del tribunal de amparo de primera instancia 
que advierta su comisión en el trámite de amparos. En cuanto a las partes, éstas pueden 
reclamar por errores o vicios de actuaciones por medio del ocurso en queja que establece el 
artículo 72 de la ley de la materia. De conformidad con la última norma citada las 
inconformidades referidas debieron ser planteadas ante esta Corte por medio del ocurso en 
queja, por ser éste el medio que la ley de la materia pone al alcance de las partes para 
reclamar contra actuaciones que estimen defectuosas en el trámite del amparo. Como en este 
caso el tribunal de amparo no expresa haber advertido error o vicio substancial en el 
procedimiento que habilita a esta Corte a hacer pronunciamiento al respecto, su planteamiento 
es improcedente”. 61

 

c) El error o vicio que se detecte en el procedimiento, para que amerite anulación de 

actuaciones debe ser “substancial”; es decir que no cualquier yerro provoca la citada 

                                                 
61 Auto de 16 de julio de 1998, Expediente 486-98. 
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anulación, verbigracia, no amerita anulación de actuaciones el hecho de que el juez de 

amparo omita abrir a prueba el procedimiento no obstante exista petición expresa del 

postulante al respecto si, ni el amparista ni las otras partes ofrecieron prueba oportunamente. 

En tal caso, si bien es un defecto procesal que el juez omita abrir a prueba el amparo 

habiéndose pedido expresamente por el accionante, también lo es que, en el caso del 

ejemplo, tal yerro no es substancial, pues ningún efecto produciría la apertura a prueba, en 

tanto no habrá medios oportunamente ofrecidos para diligenciar. 

 

Oportunidad: 
 

 La oportunidad para decretar la anulación de actuaciones o la enmienda de procedimiento, 

es en cualquier estado del proceso, hasta antes de que se dicte sentencia en segundo grado. La 

oportunidad del juez de primer grado para plantear el error, encuentra su límite en la sentencia de 

esa instancia, es decir, una vez emitida ésta, ya no puede plantearla.  

 

Efectos: 
 El efecto de la anulación de actuaciones y la enmienda de procedimiento es, por 

antonomasia, nociva al procedimiento de amparo en tanto que implica un inoportuno retroceso a las 

fases ya precluidas y, como legítima consecuencia, retraso e incumplimiento de los principios de 

economía y celeridad procesal. Por ello, la Corte de Constitucionalidad al decretar la anulación de 

actuaciones debe: 

 

1) Abstenerse de decretar la anulación de actuaciones si el error es intrascendente; 
2) Abstenerse de decretar la anulación de actuaciones, si el error o vicio que se le plantea, 

aunque sea substancial, puede subsanarse por el mismo juez de amparo en primer grado 
por medio de resoluciones que aclaren o amplíen aquellas en que se estima cometido el 
error; 

3) Abstenerse de decretar la anulación de actuaciones de todo el procedimiento de amparo a 
partir de que se detecta cometido el error y, tratar en lo posible de dejar vigentes todas 
aquellas actuaciones que no resulten viciadas. 

 

Por último, es menester acotar que al resolver la anulación de actuaciones, la Corte de 

Constitucionalidad no debe declarar con lugar un planteamiento, sino que se debe limitar a declarar 

la existencia de error y expresar la insubsistencia de los actos viciados. 

 
B.- Las sentencias de Amparo 
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• Generalidades (forma y fondo, su análisis comparativo con las sentencia en general, la 

técnica de su elaboración) 

 

Mauro Chacón Corado y Juan Motero Aroca62, afirman que la sentencia es el acto procesal 

del juez o tribunal, en el que deciden sobre la estimación o desestimación de la pretensión ejercitada, 

con base en su conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico; afirman que, “es el 

resultado de, por un lado, una operación intelectual y, por otro, un acto de voluntad, y ello hasta el 

extremo de que, sin una u otro carecería de sentido” Este concepto marca la importancia de analizar 

la forma de la sentencia y su fondo. 

Arturo Serrano Robles, por su parte, citando a Escriche afirma, que la sentencia es “La 

decisión legítima del juez sobre la causa controvertida en su tribunal, que viene de la palabra latina 

sentiendo, porque el juez declara lo que siente según lo que resulta del proceso.63

 

La Forma de las Sentencias: 
 

En capítulo anterior quedó descrita la forma exigida por la ley para la emisión de las 

sentencias que merecieron puntual acotación. La forma en que se externan las sentencias de 

amparo está regulada en las normas especiales de la materia. Si bien, la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, nada dice sobre la mera presentación del fallo, esto está regulado 

en las disposiciones especiales de la Corte de Constitucionalidad. Otros sistemas jurídicos de 

amparo, difieren del Guatemalteco en tanto no cuentan en su normativa especial regulación que 

establezca los requisitos de forma que deben contener sus resoluciones finales, tal es el caso de la 

jurisdicción constitucional Mexicana, en la que, según comenta Genaro Góngora Pimentel, los 

requisitos formales de las sentencias de amparo deben cumplirse conforme a las normas ordinarias 

de aplicación supletoria64. 

 

El artículo 14 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad expresa:  

 

“La redacción de la sentencia de primera o única instancia, podrá contener, como mínimo, lo 

siguiente: 

                                                 
62 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro: Op. Cit. pp. 203. 
63 Serrano Robles, Arturo: Op. Cit. pp. 136. 



 97

 

1º Se principiará expresando la identificación del proceso, el tribunal, lugar y fecha en que se 

dicte el fallo. Esta norma, según se aprecia, es aún más amplia que la propia ley del 

Organismo Judicial, en cuyo artículo 147, empieza señalando que la sentencia contendrá el 

nombre de los litigantes, ello sin embargo, no significa que en la vía ordinaria se carezca de 

norma que imponga la identificación del tribunal, ya que ello está obligado en el artículo 143 

de la misma ley, de manera general, para todas las resoluciones, entendiéndose que incluye 

a la sentencia. De esa suerte, la norma especial lo único que hace es reiterar el mandato de 

la Ley ordinaria señalada. 

 

2º Se identificarán a los solicitantes con sus nombres y apellidos, así como a las personas que 

los representen y de los abogados patrocinantes. Este requisito coincide con el preceptuado 

en la literal a) del artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial para las sentencias de la vía 

ordinaria.  

 

3º Se hará una relación de los antecedentes, haciéndose un resumen de lo siguiente: 

  

I. Interposición y autoridad impugnada y terceros interesados. 
II. Acto reclamado. 
III. Violación que se denuncia. 
IV. Extracto concreto y preciso de las argumentaciones. 
V. Enumeración y resultado de los recursos o procedimientos ordinarios de los que 

hubiera hecho uso, contra el acto reclamado. 
VI. Casos de procedencia 
VII. Leyes que el interponente denuncia como violadas. 

 

Este sub-inciso corresponde al objetivo del señalado en el inciso b) del artículo 147 

de la Ley del Organismo Judicial para los fallos de la jurisdicción ordinaria. Aunque su 

contenido es completamente diferente, pues no debe olvidarse que la sentencia del juicio 

ordinario igualmente es completamente distinta de la de amparo, sí puede afirmarse que en 

ambos se persigue el mismo objetivo que es que el fallo resuma las circunstancias de modo, 

lugar y tiempo que se exponen y que constan en autos, de manera que exterioricen al 

justiciable que fueron vistos todos los pormenores ocurridos en el proceso.  El extracto 

concreto y preciso de las argumentaciones, es muy importante, porque el juzgador de 

amparo, de todo lo que se le ha expuesto, debe extraer sólo aquello que tiene relación con el 

                                                                                                                                                        
64 Góngora Pimentel, Genaro: Op. Cit. pp. 338. 
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acto reclamado, pues precisamente en la vía de amparo es dicho acto el que se enjuicia y no 

todos los actos ocurridos en la jurisdicción ordinaria. De esta manera,  la sentencia 

cuidadosamente debe contener ese purificado extracto de hechos, como ocurre en su ámbito 

con las sentencias de lo ordinario, en donde se impone al juez que dé una versión jurídica de 

lo que, en sentido lato, le expusieron las partes. 

 

4º Se consignará el trámite del amparo expresando: 

  

a) Si se decretó o no el amparo provisional 
b) Descripción de las pruebas aportadas. 
c) Resumen de las alegaciones de las partes. 

 

En lo pertinente,  este subinciso concuerda con el requisito del fallo de fondo contenido en el 

inciso c) del artículo citado de la Ley del Organismo Judicial, aunque este último se limita a 

ordenar que se haga exposición de los hechos que se hubieren sujetado a prueba, en tanto el 

presente, como cuestiones meramente de la materia, imponen la relación del otorgamiento o no 

del amparo provisional; al igual que el de la ley ordinaria, obliga a la descripción de la prueba y 

agrega que en el fallo de amparo se hará resumen de las alegaciones de las partes, el cual 

deberá hacerse con la misma técnica que para la exposición de los hechos de amparo. 

 

5º Se hará mérito en la parte considerativa, del valor de las pruebas rendidas, hechos 

pertinentes que se estimen probados y se expondrán las doctrinas y fundamentos de 

derecho aplicables al caso concreto. 

 

 Mutatis mutandis, este inciso se refiere al consignado en el inciso d) del citado artículo de la 

Ley del organismo Judicial, cada cual, por supuesto, con su contenido propio que difiere en 

amparo y en lo ordinario. Aunque el orden entre ambos cambia, porque en tanto el inciso d) 

señalado establece que primero se expongan las consideraciones de derecho, el contenido para 

el amparo, en su orden regula que la parte considerativa hará mérito a la prueba, a los hechos y 

luego que se expondrán las doctrinas y fundamentos de derecho. Todos los fallos de amparo, al 

menos los del supremo tribunal constitucional, con sus contadas excepciones, obedecen la regla 

de la Ley del Organismo Judicial, al referirse en primer término a una consideración de derecho, 

por lo general, la que viabiliza el amparo y luego a la relación del caso concreto, con lo cual se 

cumple la ley y se le da asidero a la procedencia del amparo. De cualquier manera, si los fallos 
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de amparo no inician con una consideración de derecho, igualmente actúan conforme a la ley, 

pues los requisitos en su exteriorización no se lo imponen. 

 

6º En párrafo aparte se citarán las leyes aplicables. 

 

Este subinciso igualmente se refiere a lo mandado por el multicitado artículo 147, literal d) de 

la Ley del Organismo Judicial. 

 

7º En la parte resolutiva se harán las declaraciones correspondientes. 

 

En cuanto a este requisito, la Ley del Organismo Judicial impone que esas declaraciones a 

que se refiere el inciso que se comenta, sean expresas y precisas, congruentes con el objeto 

y constancias del proceso, imperativos que deben observarse en la sentencia de amparo. 

 

8º Por último se suscribirá la sentencia por los funcionarios que la dicten y el secretario o quien 

o quienes hagan sus veces.   

  

El requisito de firmar las resoluciones, no se encuentra de manera especial en el artículo 147 

de la Ley del Organismo Judicial, sino en la norma que, de manera general, regula los requisitos que 

son comunes a todas las resoluciones, (artículo 143). 

 

Es importante acotar que, firmar una resolución, no es un derecho del magistrado, en los 

casos de los tribunales colegiados, sino una obligación que el cargo les impone. La Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el artículo 181, regula que los acuerdos y opiniones 

de la Corte de Constitucionalidad serán firmados obligatoriamente por todos los magistrados que al 

momento de adoptarse integran el tribunal, reservando al inconforme con la decisión, su derecho de 

razonar su voto, lo que, según la norma citada, lo hará en el propio acto e igualmente debe hacerlo 

constar en el libro que para el efecto se lleve, (Libro de votos razonados). Diferente situación ocurría 

por ejemplo en el Derecho Constitucional Mexicano, en el cual, a dicho de Genaro Góngora Pimentel 

en su obra últimamente citada, las sentencias de la Sala de Amparo de la Suprema Corte, eran 

firmadas únicamente por el Presidente del Tribunal y por el Magistrado Ponente, lo que obedecía a la 

dificultad de recabar la firma de todos los Magistrados cuando debía signar el documento el pleno del 

tribunal. 
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Los requisitos de presentación del fallo constitucional de amparo, como se ve, coinciden en 

su mayoría con los requeridos para la sentencia de la jurisdicción ordinaria, aunque ello en manera 

alguna debe confundirse con el fondo de cada uno. Las sentencias de amparo y las ordinarias, son 

completamente distintas en su fondo, como distintos son los conflictos que por su medio se 

resuelven. Valga como ejemplo, que la prueba en el juicio de amparo no es la misma que se valora 

en el ordinario, los fundamentos de derechos tampoco son los mismos, ni los hechos que interesan.  

 

La técnica de su elaboración: 
 

 Para centralizar el estudio, me referiré a la técnica de la elaboración de las sentencias de 

amparo que utiliza el Tribunal que igualmente concentra la jurisdicción constitucional, Corte de 

Constitucionalidad: 

1.- Cuando el asunto llega a estado de resolver, el primer paso para elaborar una sentencia, es 

redactar la denominada “RESULTA”, que no es más que la parte del fallo a que se refieren los 

incisos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 14 del Acuerdo 4-89 ya citado. En ésta se hace un resumen de 

la narración de los hechos que constituyen la historia del juicio o expediente que le sirve de 

antecedente al amparo, hecha por el interponente desde su iniciación con la presentación de la 

demanda hasta la celebración de la última audiencia. Esta parte tiene por finalidad plantear el 

problema a resolver, objetivamente; precisar quién ha solicitado la protección constitucional, 

contra qué autoridades y respecto de qué actos, y los emplazamientos hechos.  De ello se 

encargan los oficiales de Resultas de la Corte que son estudiantes de derecho, preferentemente 

con pénsum terminado. Su trabajo, hasta antes de la actual Corte, era supervisado y calificado 

por letrados en derecho, quienes se encargaban precisamente de que los hechos trasladados en 

la resulta del que sería el fallo, cumplieran con las exigencias ya descritas en este trabajo, sin 

perjuicio de que tales resultas, volvían a pasar por calificación del Magistrado quien finalmente la 

aprobaba65.  

2.- En la Corte de Constitucional, integrada en la forma que quedó en abril del año dos mil uno,  se 

ha modificado tal proceso y, mientras en algunas líneas de trabajo se conserva la técnica de 

elaboración de resulta por persona de apoyo distinta a la que se encarga de hacer los proyectos 

de sentencias con supervisión del Magistrado, en otras, los asistentes del Magistrado, graduados 

y no graduados en derecho, elaboran toda la sentencia bajo su estricta supervisión, es decir, 

                                                 
65 Acuerdos Números 11-86, 15-86, 4-89 de la Corte de Constitucionalidad y Prontuario sobre procedimientos 
elaborado de la Corte de Constitucionalidad. 
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elaboran la resulta y los denominados CONSIDERANDOS. Estos constituyen aquella parte de la 

sentencia que, en relación a aquellos hechos, pruebas y fundamentos de derecho, toma los que 

sean pertinentes, es decir, los que tengan estrecha relación con el conflicto constitucional 

planteado, todo ello con relación al acto reclamado, por ser éste el núcleo o punto central del 

amparo que marca el límite del tribunal.  

 

Siendo las consideraciones aquella parte de la formación interna de la sentencia en la que es 

muy importante el acto de voluntad del juzgador, en éstos, siguiendo una secuela lógica, el juez 

de amparo: 

 

1) Esclarece primero, in abstracto, si la consecuencia jurídica pedida está regulada por el 

ordenamiento jurídico, es decir, si el acto impugnado, de ser cierto, es susceptible de 

atacarse en amparo, si no es así, se producirá una sentencia de sobreseimiento, es decir, las 

que no conocen el fondo del asunto. 

2) Luego, en esa secuencia lógica, el juez advierte si los hechos en que se funda el agravio 

pueden dar lugar a la consecuencia jurídica planteada; es factible que los conceptos de 

violación sean fundados en cuanto lo aseverado en ellos sea correcto, pero que deban 

estimarse ineficaces e ineptos para conducir al otorgamiento del amparo solicitado porque no 

objeten la totalidad de las consideraciones jurídicas que sustenten el acto reclamado, si el 

principio de estricto derecho impide al juzgador someter a análisis las no combatidas. En 

este caso debe negarse el amparo. Por el contrario, si la respuesta es afirmativa, entrará a 

verificar si los hechos reclamados realmente existen. 

 

Superadas todas las cuestionantes anteriores, el juez examinará los mencionados conceptos 

de violación y, según que sean fundados o no, concluirá si se está en el caso de conceder o de 

negar el amparo solicitado. Es éste el apartado más trascendental de la sentencia porque, 

además de que es el que pone de manifiesto las razones por las cuales el juez estima que debe 

concederse o negarse la protección de la justicia constitucional instada por el amparista, permite 

dar a los “puntos resolutivos” con que concluye la sentencia, su verdadero alcance. 

 

Como en toda jurisdicción, -me refiero a la ordinaria y a la constitucional-, es en la parte 

considerativa, es decir, en aquella parte de exteriorización de razonamientos y motivaciones, que 

cobra verdadera importancia la calidad del juez. La Suprema Corte de Justicia de México en la 
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obra antes citada, afirma que es en este punto en el que “el juez debe justificar el cargo que 

desempeña, actuando con ponderación y con independencia de criterio. No dejar que la presión 

que sobre él ejerzan las partes (amenazas o lisonjas) mengüe la imparcialidad que debe regir 

todos sus actos. No hacer de su función un desganado oficio. Tener siempre presente que los 

límites de su apreciación los fijan los conceptos de violación, y que si éstos evidencian la 

inconstitucionalidad de los actos reclamados, la determinación de conceder la protección que se 

le pide es consecuencia lógica, ineludible, de la justificación de tales conceptos; y, por el 

contrario, que si éstos carecen de la justificación o de eficacia no cabe sino negar la protección 

solicitada porque el principio de estricto derecho así lo exige”.66

 

Respecto de este punto, Juan Motero Aroca y Mauro Chacón Corado67, afirman que “la 

motivación de las sentencias y su fundamento tienen un significado constitucional, derivado de 

que el juez está vinculado a la ley y al sistema de fuentes del Derecho, de conformidad con los 

artículos 2 y 3 de la Ley del Organismo Judicial; que es un derecho incluido dentro del derecho a 

la tutela judicial que presupone, no una resolución cualquiera sino una resolución motivada que 

permita tomar conocimiento de las razones por las que una pretensión u oposición han sido 

estimadas o desestimadas; y que es interés general de la comunidad conocer las razones que 

determinan una decisión”. Si tal es el mandamiento para las sentencias de la jurisdicción 

ordinaria, cuanto más lo será para las de índole constitucional, en tanto por su medio se pretende 

corregir deficiencias agraviantes de las tuteladoras de esa jurisdicción ordinaria. 

 

B.1) Los efectos definidos por la ley: 
 
 Entre los tipos de sentencias que se prevé en la doctrina (declarativas, constitutivas y de 

condena), las que otorgan amparo son primordialmente declarativas, en cuanto se limitan a preservar 

o establecer un derecho constitucionalmente trascendente, aunque no debe desconocérseles su 

naturaleza de condena, en tanto imponen a la autoridad impugnada la observancia de conductas 

determinadas para darles cumplimiento efectivo. 

 
El ex – Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, José Arturo Sierra González68, afirma 

que, siendo el amparo un proceso de anulación, “los efectos de amparo por medio de la sentencia 

                                                 
66 Serrano Robles, Arturo: Op. Cit. pp. 138. 
67 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro: Op. Cit. pp. 
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son anulativos, y dependiendo de la clase o tipo de acto reclamado, será anulativo del acto de 

autoridad o de la conducta o comportamiento remiso de la autoridad”. Afirma, que aunque el acto 

agraviante lo sea de una conducta omisiva, la sentencia estimatoria de amparo siempre será de 

carácter anulativo, en este caso de la conducta o comportamiento omiso de la autoridad; no obstante 

el efecto preciso del fallo será el de obligar a la autoridad responsable a que actúe o accione 

respetando el derecho o garantía de que se trate. Se entiende de lo afirmado por el autor que las 

sentencias de amparo siempre anulan lo agraviante y que sus efectos se extienden hacia la orden de 

reparación. 

 Por otra parte, según las corrientes doctrinarias las sentencias de amparo tienen una 

naturaleza mixta, porque son declarativas, en tanto declaran la existencia de actos nulos, y de 

condena, en tanto, para los efectos positivos del otorgamiento de un amparo, condenan a la 

autoridad a hacer o dejar de hacer. 

Los efectos de la sentencia estimatoria de amparo, expresamente definidos por la ley son, a 

tenor del artículo 49 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: 

 

a) Dejar en suspenso en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto 
impugnado y, en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la 
medida; 

b) Fijar un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo en 
resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar un acto ordenado de antemano; 

c) Cuando el amparo hubiere sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión de la 
reglamentación de la ley, el tribunal de amparo resolverá fijando las bases o elementos de 
aplicación de ésta al caso concreto, según los principios generales del Derecho, la 
costumbre, los precedentes para otros casos, la analogía de otros reglamentos y la equidad, 
siguiendo el orden que el tribunal decida. 

 

Tres aspectos se impone analizar de lo regulado en la norma transcrita: 

 

1) Pese a que el término suspender, se refiere a una paralización temporal, el utilizado 

en el artículo 49 transcrito, tiene una significación distinta en tanto, en éste, suspender 

implica anular el acto agraviante pues, por efectos del amparo, no afectará más al 

promoviente. 

 

2) Esos efectos anulativos únicamente benefician al reclamante, pues la norma dice 

“dejar en suspenso en cuanto al reclamante”. 

                                                                                                                                                        
68 Sierra González, José Arturo: Op. Cit. pp. 196. 
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3) Si el amparo es contra omisión, no hay acto qué anular, pero sí mandamientos 

expresos de obligación de hacer a la autoridad impugnada. 

 

A parte de los efectos plasmados en el artículo 49 citado, en distintas normas de la ley de 

amparo se encuentran otros efectos, a saber: 

 

1) El primero es el contenido en el artículo 51 de la ley de la materia, relativo a los efectos de la 

sentencia estimativa de amparo cuando el acto agraviante se consumó de modo irreparable. 

En tal evento, dice la ley, la sentencia del tribunal de amparo hará la declaración 

correspondiente –se refiere al otorgamiento del amparo- y mandará deducir 

responsabilidades civiles y penales. Ocasión en que podrá condenar al pago de daños y 

perjuicios, los cuales, a tenor del artículo 59 se fijan en incidente y a juicio de expertos. Esta 

norma confirma que el sobreseimiento o suspensión del amparo por falta de materia no es 

procedente. 

 

2) El segundo es el contenido en el artículo 45 de la ley Ibíd que preceptúa que la autoridad 

impugnada será condenada en costas cuando no haya actuado con evidente buena fe. 

 

3) En tercer lugar, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad ya sea concediendo o 

denegando el amparo, sientan doctrina legal que debe respetarse por otros tribunales al 

haber tres fallos contestes de la misma Corte, ello a tenor del artículo 43 de la ley Ibíd. 

 

Los efectos definidos por la ley en el caso de sentencias desestimatorias: 
 

 Conforme al artículo 572 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en el 

procedimiento de amparo, “Cada parte será directamente responsable de los gastos que se 

ocasionen por los actos que lleve a cabo y por los que pida, debiendo anticiparlos cuando así lo 

establezca la ley. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de 

todos los gastos necesarios que hubiere hecho.” El artículo 573 de la misma ley procesal, establece 

que el Juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita, debe condenar a la parte 

vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte”.  
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En la Ley especial de la materia las costas están reguladas en el artículo 44 que dice: “El 

Tribunal también decidirá sobre las costas y sobre la imposición de las multas o sanciones que 

resultaren de la tramitación del amparo.” Al referirse la Ley a quién es el que debe condenarse en 

costas, lo hace de una manera un tanto obscura que pareciera que la condena en costas se hace 

sólo contra la autoridad impugnada cuando el amparo resulte procedente. En efecto, el artículo 45 de 

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad,  preceptúa que: “La condena en 

costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo.  

Podrá exonerarse al responsable, cuando la interposición del amparo se base en la 

jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en 

los casos en que, a juicio del tribunal, se haya actuado con evidente buena fe”.  

 Es el artículo 46 de la Ley Ibíd., el que de manera más clara preceptúa que, se condenará en 

costas al postulante del amparo y con multa a su abogado patrocinante, cuando el amparo 

interpuesto sea calificado, en sentencia, de frívolo o notoriamente improcedente. 

 

 El sujeto pasivo de la condena en costas, en el juicio de amparo, no es en puridad “el 

litigante vencido”, como sí lo regula el proceso civil y mercantil y lo concibe la doctrina, última que, 

citada por Eduardo Pallarés en su Diccionario de Derecho Procesal Civil 69 sostiene que las costas 

deben ser pagadas por la parte en sentido material, que haya sido vencida y cuya conducta haya 

sido temeraria o de mala fe.  

 Sólo la última posibilidad es la que viabiliza la condena en costas en el amparo, en tanto que, 

la frivolidad y notoria improcedencia del amparo, equivalen a la temeridad y mala fé, situación en la 

que la condena en costas deviene obligada.  

 

 Ha quedado claro que la condena en costas es posible hacerla a los litigantes que 

contendieron en el litigio. Ello, sin embargo, no puede ser calificado de esa manera en el amparo, sin 

que se incurra en contradicción, pues se ha sostenido que entre la autoridad reclamada y el 

promoviente del amparo, no se abre litigio alguno. De esta manera, en el amparo, es pasible de 

condena en costas, la autoridad, no porque resulte vencida, sino porque su actitud anticonstitucional 

sea estimada que ocurrió de mala fe; y el interponente, no por el simple hecho de que su pretensión 

sea desestimada, sino porque ésta hubiere sido frívola o notoriamente improcedente.  

 

                                                 
69 Pallarés, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. México 1986. pp. 206-209 
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 La multa, al igual que las costas, procede imponerla, no al litigante, sino a su abogado 

auxiliante, por ser éste, el responsable de la juridicidad del asunto y el que, como conocedor de la 

materia, siempre sabrá a ciencia cierta, si el amparo que patrocina es frívolo o notoriamente 

improcedente. 

 La cuestionante que surge en este último caso es qué sucede cuando el amparo es auxiliado 

por más de un abogado. ¿Será que la imposición de multa debe hacerse a cada uno, hasta el monto 

total en que esta condena procede?. La respuesta la ha dado la interpretación jurisprudencial, que 

por cierto, no tiene uniformidad, porque, en tanto el algunos casos se condena al pago de un mil 

quetzales que deberá ser pagada entre los abogados que hubieren auxiliado, en otros fallos se 

aprecia que, con claridad, se condena al pago hasta de un mil quetzales a cada uno de los abogados 

auxiliantes. Esta última opción, a mi juicio, está fundada en la ley, porque la condena no es para el 

litigante de un amparo, sino para el responsable de su juridicidad, de manera que si hubo más de un 

responsable, cada uno debe soportar su propia carga.  

 

Los efectos definidos por el precedente en el caso de sentencias desestimatorias: 
 

 Conforme a la Ley de aplicación supletoria –Código Procesal Civil y Mercantil-, la ley 

especial –Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad- y la doctrina, las costas debe 

soportarlas, según la primera de las normas citadas y la doctrina, el litigante vencido y, conforme a la 

ley especial, la autoridad, cuando actuó con mala fe y el solicitante de amparo, cuando su pretensión 

fue frívola o notoriamente improcente. Fuera de los señalados, la condena en costas no procede 

para ningún otro interviniente en el amparo, como el Ministerio Público –por mandato expreso de la 

ley en el artículo 47- y el tercero interesado. 

 

 En efecto, el tercero interesado es parte en el proceso y su inclusión en el mismo obedece a 

un llamado que le hace el propio promoviente del amparo, o bien, de oficio, el juez que conoce de la 

acción (artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad). De esa 

manera, éste hace valer el interés que tiene en la subsistencia o no del acto agraviante. Su conducta, 

por no derivar de una acción iniciada por él, no puede ser calificada de termeraria o frívola y, por 

ende, no puede ser sujeto de condena en costas. 
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 El precedente, sin embargo, ha mostrado una actitud diferente en el Tribunal constitucional. 

En efecto, consta en el expediente 287 – 91, formado por apelación de sentencia en amparo70, que 

la Corte de Constitucionalidad condenó al pago de las costas procesales a dos de los terceros 

interesados que figuraron en el citado proceso de amparo, quienes eran los promovientes del 

proceso en el que se denunció cometida la violación denunciada en amparo. 

 

 El fallo no muestra consideración alguna atinente al porqué se estimó procedente condenar 

en costas a los terceros interesados, quedando con ello sujeto a cualquier crítica, empezando por la 

más evidente que es: su falta de fundamento y razonamiento. 

 

 En mi particular punto de vista, y con apoyo en lo que preceptúa la ley procesal civil y 

mercantil, la ley especial de la materia y la doctrina, la condena en costas a los terceros interesados 

no es procedente, por una sencilla razón: “La ley no regula así”. 

 

 Pretendiendo, sin embargo, dar una justificación a la condena en costas que el Tribunal hizo 

en el citado fallo a los terceros, me hago las siguientes cuestionantes: 

1.- ¿Será que el tribunal, sin decirlo, estimó que el amparo se generó como consecuencia de dolo 

advertido en los terceros interesados en el proceso instado por ellos y que motivó el amparo? 

2.- ¿Será que el tribunal, sin decirlo, estimó que el amparo se generó como consecuencia de actos 

culposos de los terceros interesados? 

 

 Cualquiera que sea la respuesta, no se puede obtener del fallo en mención, porque la Corte 

no externó razonamiento alguno, ni del contexto del fallo se advierte actitud de los terceros que 

pueda tener tal calificativo. 

 En mi parecer entonces, la condena en costas a los terceros interesados no es procedente, 

lo que es evidente porque el Tribunal no ha reiterado tal proceder. 

 
B.2) Los Efectos Definidos por la Jurisprudencia, la Doctrina y el Precedente: 
 
Jurisprudencia: 

                                                 
70 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de  11 de febrero de 1992. Expediente 287-91. Gaceta 23 “...Por 
estos motivos la sentencia apelada y venida en grado debe ser revocada, debiendo otorgarse el amparo 
solicitado, condenándose en costas a los terceros interesados promoventes de las diligencias voluntarias...” 
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 Jurisprudencia es el conjunto de reglas o normas que la autoridad jurisdiccional que cuenta 

con atribuciones para el efecto, deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del 

Derecho Positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas 

y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias 

para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones71. 

 

 En materia constitucional, son los fallos de la Corte de Constitucionalidad los que sientan 

jurisprudencia. El artículo 43 de la ley de la materia, acorde con el concepto doctrinario dado, 

preceptúa que la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las 

sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los 

tribunales al haber es fallos contestes de la misma. La citada norma prevé la posibilidad de que la 

misma Corte se separe de su jurisprudencia, en el entendido de que, ésta subsiste aunque haya un 

fallo en contra, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. 

 

 El giro jurisprudencial, aunque permitido por la ley, no es una actitud que el tribunal pueda 

observar de manera tan frecuente que vulnere el principio de seguridad jurídica. Las razones que 

impulsan un giro jurisprudencial deben ser de tal magnitud que los justifiquen plenamente, de manera 

que el justiciable no perciba un tratamiento desigual, al variarse, en su caso, la jurisprudencia 

previamente sentada. 

 En la Corte de Constitucionalidad generalmente se aprecia situaciones de giro jurisprudencial 

cuando el tribunal cambia cada cinco años sus integrantes. Así, en materia de inconstitucionalidad en 

caso concreto del segundo párrafo del artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta norma 

no se estimó violatoria del artículo 4º. de la Constitución (derecho de igualdad), como se pretendía, 

doctrina que se sostuvo los primeros cinco años de funciones del Tribunal Constitucional. Durante el 

segundo período de dichas funciones, se consideró que la norma impugnada, en los casos 

concretos, sí violaba el derecho de igualdad, variando así la jurisprudencia. En el tercer período de 

funciones, se vuelve a variar la jurisprudencia, esta vez acogiendo el criterio sostenido durante el 

primer período –este aspecto y el caso concreto citado, se desarrolla en el capítulo de la 

inconstitucionalidad en casos concretos-. Otro caso, el relacionado con la jurisprudencia que 

sostenía que para acudir al amparo no era necesario agotar el recurso de nulidad en el proceso 

ordinario por considerarse éste un remedio procesal, criterio sostenido durante el segundo período 

de funciones del tribunal, el cual fue variado en el siguiente período al estimarse lo contrario. 

                                                 
71 Suprema Corte de Justicia de la Nación (México): Op. Cit. pp. 169. 
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 Pese a que la norma citada da a los términos doctrina legal y jurisprudencia el mismo 

significado, es preciso acotar que la jurisprudencia se da por la emisión de tres fallos en el mismo 

sentido, en tanto la doctrina legal es la que se sustenta en cada fallo sin necesidad de que con ello 

se conforme jurisprudencia. Por ello, cada precedente también es doctrina, aunque no vinculante por 

no ser necesariamente jurisprudencia. 

 

El Precedente: 
 Conforme al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, en la 

ciencia del Derecho se llama precedente o antecedente, como se lee “resolución anterior de un caso 

igual o bastante similar”72. 

 Si bien el precedente, por no constituir por sí solo jurisprudencia no deviene de observancia 

obligatoria para los tribunales, sí debería ser observado por el tribunal que lo dictó, cuando resuelva 

casos iguales o similares al del precedente. Su grado de autoridad lo da el principio de seguridad 

jurídica y, apartarse del mismo debe encontrar su justificación en el transcurso del tiempo y su 

consiguiente variación de circunstancias. De esta manera, el precedente debe ser observado al 

resolverse casos posteriores, con el objeto de establecer criterios determinados que conduzcan a la 

realización del principio de seguridad jurídica. 

 

 Apuntados ya conceptos generales sobre la doctrina, la jurisprudencia y el precedente, debe 

abordarse a la luz de los mismos, si por su medio se ha dado al otorgamiento del amparo efectos 

distintos, diferenciados o bien, matizados, de los que expresamente regula la ley, desde luego que 

ésta no puede prever de manera abstracta las distintas particularidades que puede conllevar la 

denuncia de agravio. 

 De esta manera, la doctrina, la jurisprudencia o el precedente, han mostrado que, la 

estimación del amparo puede tener límites en el tiempo, puede o no alcanzar al tercero interesado y, 

en cualesquiera de los casos, conllevar fines didácticos: 

 
B.2.1) El amparo limitado en el tiempo: 
 

                                                 
72 Cabanellas, Guillermo: Op. Cit. pp. 188. 
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 Pese a que, como quedó dicho, la suspensión del acto agraviante en el amparo equivale a 

anulación de sus efectos, determinada la circunstancia especial del siguiente caso, la Corte otorgó el 

amparo por dos años, en el siguiente asunto: 

 

Reclamada en amparo operaciones registrales efectuadas por el Registrador General de la 

Propiedad de la Zona Central, de una finca inscrita de la que el interponente era presunto heredero, 

éste denunció que en su historia registral, en la tercera inscripción de derechos reales aparecía como 

dueño del inmueble una persona que supuestamente la compró mediante transacción documentada 

en escritura pública cuyo testimonio no coincidía con la real, situación probada ante el tribunal de 

amparo al igual que la evidente falsedad de la cédula utilizada como medio de identificación del 

comprador; que con base en esa inscripción se operó la cuarta, quinta y sexta inscripciones de 

dominio. 

 Al resolver en apelación, el tribunal consideró: 

“La afirmación de la accionante, en cuanto a la doctrina legal en el sentido que expresa -
violación del derecho de propiedad en caso de que una inscripción de traspaso de 
inmueble se opere con base en testimonio simulado por no existir la escritura matriz del 
que derive- tiene respaldo en varios fallos, pero este caso muestra una variante tal con 
relación a los precedentes que se invocan, que deviene inaplicable por las razones que 
adelante se expresan. En efecto, en autos se ve: a) que la segunda inscripción de 
dominio de la finca inscrita con el número...se hizo a favor de...(causante) el diez de 
octubre...; b) la tercera aparece hecha a nombre de... el doce de...; en el asiento se 
indica que la anterior propietaria le vendió según escritura número...  autorizada por la 
notaria... el dos de...; la cuarta, quinta y sexta a nombre de otras personas; c) la 
fotocopia del duplicado del testimonio de la escritura... mencionada, certificada por el 
Secretario del Registro de la Propiedad, muestra que...(el supuesto comprador) se 
identificó con la cédula de vecindad con número de orden... y de registro...; sin embargo, 
en la certificación que de tal documento extendió la corporación mencionada aparece 
como titular..., persona distinta; d) la certificación del Archivo General de Protocolos del 
testimonio especial de la escritura...muestra que corresponde al negocio autorizado el 
diez de... entre personas diferentes.  Tales documentos ponen de manifiesto que no 
existe el documento matriz del que se presentó al Registro de la Propiedad para 
fundamentar la tercera inscripción de dominio de la finca en cuestión, estableciéndose 
que el duplicado es falso. Ahora bien, la postulante acompaña fotocopia certificada por 
notario del auto de herederos dictado por el Juzgado...el veinticuatro de...en el proceso 
sucesorio testamentario de ...,. Frente a las circunstancias anteriores la Corte aprecia lo 
siguiente: el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil prescribe que el proceso 
sucesorio determinará, cuando menos, el fallecimiento del causante; los bienes relictos; 
las deudas de la herencia; los nombres de los herederos; el pago de impuestos; y la 
partición de bienes. Lo anterior indica que el auto de herederos habilita a quienes hayan 
sido declarados como tales para acceder a la titularidad de bienes del causante, a fin  de  
satisfacer  las  operaciones posteriores -pago de impuestos, partición de herencia- que 
conduzcan a su inscripción, como ocurre en los casos de bienes inmuebles, pues, en 
tales eventos sólo de la inscripción registral deriva la condición de propietario que 
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legitima su defensa frente a terceros (artículos 1125, 1130 y 1148 del Código Civil) y, por 
ende, la posibilidad para invocar, si su derecho como tal es lesionado, la protección 
constitucional que concreta el artículo 39 de la Carta Magna, condición de la que carece 
la postulante por ahora, dado que la suya se limita a la de heredera de ..., pero no de 
propietaria de la finca referida.  Empero, como en el caso concreto no puede pasar 
inadvertido que la tercera inscripción de dominio del inmueble que quedó identificado 
carece de sustento, la Corte estima pertinente que se inmovilicen, por termino 
prudencial, las inscripciones de dominio tercera y siguientes que se cuestionan, para que 
tanto la postulante como los terceros acudan a los procedimientos que admite la 
jurisdicción ordinaria a fin de definir la procedencia de la pretensión de la primera y la 
posición que defienden los últimos, además de certificarse lo procedente al Ministerio 
Público en relación a los indicios de transgresión penal derivados de los actos ilícitos 
que dieron lugar a la tercera y demás inscripciones de dominio del inmueble identificado; 
de consiguiente, el amparo debe darse para el solo efecto de preservar, en el tiempo 
que adelante se indica, la situación registral actual, que permitirá a las partes sostener lo 
que estiman sus derechos en procedimiento pleno que les garantice el acceso a la 
justicia conforme a la ley... POR TANTO: La Corte de Constitucionalidad con base en lo 
considerado y leyes citadas resuelve: I) Revoca la sentencia apelada; II) Otorga amparo 
a... y, como consecuencia: a) se deja en suspenso, en cuanto a la reclamante, los 
efectos de las inscripciones tercera, cuarta, quinta y sexta de dominio de la finca inscrita 
con el número..., durante el plazo de dos años a contar de la firmeza de este fallo, con el 
solo objeto de preservar la situación registral de la finca identificada y permitirle acudir a 
la jurisdicción ordinaria a plantear su pretensión; III) Certifíquese lo conducente al 
Ministerio Público respecto de los indicios de transgresión penal que se adviertan de los 
actos que dieron lugar a las inscripciones registrales cuestionadas; IV) Se conmina a la 
autoridad impugnada a que de exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de tres 
días a partir del día siguiente de quedar firme el presente fallo, bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se le impondrá multa de dos mil quetzales, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades civiles y penales consiguientes; V)  No se hace especial 
condena en costas; VI) Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase los 
antecedentes”.73

 

El fallo transcrito evidencia que la práctica forense, para tutelar con eficiencia los derechos 

de las personas, ha llevado al juez de amparo a resolver de manera especializada y así, extender o 

matizar los efectos de la protección constitucional solicitada conforme a las particulares 

circunstancias de los casos sometidos a su conocimiento, lo que no sería posible si el juez se ciñera 

restrictivamente a  otorgar la protección conforme a los parámetros expresos de la ley. 

 

B.2.2) El otorgamiento del amparo y el tercero interesado: 
 

                                                 
73 Sentencia de 02 de septiembre de 1999, Expediente: 539-99, Gaceta No. 53. 
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 Bajo este acápite, se analizan las dos posturas contrarias que se han sostenido respecto de 

si, el otorgamiento de amparo, beneficia o no a quienes hubieren figurado en el procedimiento como 

terceros interesados en la insubsistencia del acto reclamado. 

 

 Conforme al artículo 49 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la 

suspensión del acto reclamado opera “en cuanto al reclamante”, es decir, excluye de sus efectos a 

los terceros interesados. 

 El precedente, sin embargo, ha mostrado un matiz distinto en cuanto a los efectos y, 

amparando al principal, de manera expresa ha sostenido, eso sí, para el caso concreto, el alcance de 

la protección para los terceros interesados. 

 

 En el siguiente fallo, se aprecia la extensión de los efectos aludidos: 

 

Una madre reclamó en amparo la decisión de un juez que declaró en estado de abandono a varios 

niños, incluyendo a su hijo, a quienes dejó sujetos a programas de adopción. Expuso al tribunal que 

ella y nueve madres más decidieron dar en adopción a sus hijos y los entregaron a cuidado de una 

tercera persona, menores que por orden judicial fueron transferidos a un hogar de huérfanos, a 

quienes pretendieron recuperar probando el vínculo que los une pero que el juez les ha negado en el 

acto reclamado. En el amparo figuraron como terceras interesadas todas las madres en la misma 

situación de la postulante. 

 

 Al resolver el asunto, la Corte de Constitucionalidad, conociendo en grado, se pronunció de 

la manera siguiente: 

 

“Como el caso concreto está referido a menores de edad, el derecho invocado debe 
apreciarse vinculado, en especial, a la normativa constitucional contenida en la Sección 
Primera, Capítulo II del Título II (Familia) y lo regulado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, Código Civil, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos 
de Jurisdicción Voluntaria y Código de Menores. En efecto, el primer párrafo del artículo 
5o. de la Constitución asegura el derecho de toda persona de hacer lo que la ley no 
prohíba; empero, lo que se haga ha de estar en consonancia con la normativa legal, que 
en no pocos casos impone condiciones u obligaciones al hacer. En lo que hace al 
derecho de familia la Constitución impone al Estado el deber de dar protección a los 
menores de edad, al igual que la debe a la maternidad, y, reconociéndola, protege la 
adopción, confirmando que es de interés general la protección de los niños huérfanos y 
de los niños abandonados (artículos 51, 52 y 54). Estos aspectos forman parte del 
contenido de la Convención de los Derechos del Niño, en la que se resalta la finalidad de 
atender el interés superior de la niñez, normativa que, por un lado, es de aplicación 
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preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, y, por otro, está en 
conexión con los temas de la filiación (artículos 210, 391, 392 y 394 del Código Civil), la 
patria potestad (artículos 252, 253, 261 y 262 del Código citado) y la adopción (artículos 
239 del código ibid; 28, 29, 31, 32 y 33 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial 
de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria), sin quedar excluido el Código de Menores, 
aplicable en los casos en que, en principio se estime que éstos se hallan en situación 
irregular (artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 12, 13 y 16). Dentro de este marco instrumental 
debe comprenderse, entre otros, dos situaciones: la de menores reconocidos por ambos 
o sólo uno de sus padres a quienes la ley impone el deber de su sustento y cuidado, y 
permite que, frente a una conducta perjudicial suya, el juez pueda decidir que su cuidado 
sea asumido por pariente próximo, persona de reconocida honorabilidad o centro 
educativo; o de optar, si lo estima así, porque sea adoptado por persona distinta; y la de 
menores expósitos o que, aun teniendo progenitora, se hallan en estado de abandono, 
cuyo sustento y cuidado debe asumir el Estado, casos en lo que se posibilita su 
adopción sustitutiva mediante programas de instituciones especiales. La adopción, en 
ambos casos, precisa que el Estado, por medio de quienes corresponda, vele, en interés 
de los menores, por la corrección de los procedimientos legales a los que se acuda, a fin 
de evitar que la adopción sea utilizada con fines innobles o adquiera carácter de 
negocio. Con relación a menores expósitos o en estado de abandono, en particular, a 
cuyo desarrollo futuro en condiciones aceptables está permitida su adopción, el Estado 
debe contar con evidencia debidamente sustentada de que tal es su situación -
exposición o abandono-; si, a pesar de ello, es cuestionada por personas que reclaman 
su progenitora, la autoridad está facultada para hacer uso de los medios que le permite 
la ley para que las pretensiones sean debidamente probadas, con la colaboración 
espontánea o forzada -dentro de términos permisibles- de quien se atribuya la 
maternidad, dado que la Constitución, Convención aludida y leyes aplicables persiguen, 
como ya se dijo, el interés superior de la niñez, a lo que el Estado debe especial 
protección. Las decisiones judiciales, en éste, como en cualquier otro sentido, requieren 
del juzgador particular atención a fin de respetar la garantía que toda persona tiene de 
acceder a los tribunales y obtener resoluciones debidamente respaldadas y sustentadas 
en la ley. Dos cuestiones son importantes para analizar, en el caso concreto, la 
denunciada existencia de vulneración constitucional: primero, revisar si el fallo, en los 
términos en que se expresó, garantizó a todas las interesadas su derecho a que su 
particular situación fuera correctamente analizada y decidida; y, segundo, si en efecto no 
se dieron los presupuestos a que se refiere el Código de menores para hacer 
declaratoria de abandono de niños. Analizados los antecedentes, se aprecia lo siguiente: 
a) a raíz de un allanamiento ejecutado en una casa cuna, supuestamente clandestina, 
diez niños recién nacidos fueron traslados por orden de un juez de menores al Hogar...; 
b) la postulante y las terceras interesadas se apersonaron ante el juez de menores y, 
afirmando ser cada quien madre de uno de los pequeños trasladados, en forma personal 
le solicitaron su devolución, presentando durante la dilación procesal las actas de 
nacimiento de los menores que afirman haber procreado y que fueron objeto de la 
medida; c) para establecer la coincidencia entre las madres y los niños internados en el 
hogar, se ordenaron varias diligencias, entre ellas: informe de la Procuraduría General 
de la Nación sobre si los menores estaban en proceso de adopción en sede notarial; 
reconocimiento médico para establecer la veracidad de que las reclamantes habían 
dado a luz hijos en el tiempo afirmado por ellas al juez; reconocimiento de los menores 
por parte de la postulante y las terceras; la impresión de las huellas palmares y plantares 
de las supuestas madres y de los niños; y pruebas de ADN. Se advierte que para cada 
una de las interesadas se formó piezas distintas en el mismo proceso en las que se 
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aprecia que, si bien en algunas las circunstancias son similares, en otras existen 
diferencias; así, algunas de ellas se sometieron a las pruebas de impresión de sus 
huellas palmares y plantares, en tanto otras se negaron; de la prueba de ADN sólo se 
presentó la prueba de una de ellas, no así de las demás porque, se indica, no hubo 
quien pagara las pruebas; y, en el caso de algunos niños se estableció que la 
Procuraduría General de la Nación recibió aviso de que se tramita proceso de adopción 
en sede notarial. La autoridad reclamada, al resolver, hizo relato de las diligencias 
procesales realizadas en cada expediente, señalando en uno de ellos que existía prueba 
de ADN y en otro que existía proceso de adopción en sede notarial. Al concluir sobre los 
casos, sin embargo, se limitó a hacer una sola consideración para resolverlos 
conjuntamente, afirmando: "No obstante haberse practicado las diligencias, las mismas 
no permitieron la identificación esperada, entre otras razones, las comparecientes no 
reconocieron personalmente a sus hijos durante las mismas ya que señalaron como 
propio a un niño completamente diferente al que supuestamente era su hijo; asimismo 
durante las mismas no permitieron que se imprimieran sus huellas dactilares. De la 
misma manera no se pudo obtener datos al no haberse presentado en su oportunidad 
para la práctica de la prueba de ADN según consta en las respectivas actas obrantes en 
el expediente de mérito". Tal conclusión (dijo la Corte) carece de congruencia con las 
constancias de autos, señalándose: a) refiere la autoridad que ninguna de las madres 
reconoció correctamente al hijo que presumía suyo. Tal situación no responde a lo 
actuado en el proceso, pues, en éste consta que a una de ellas ... por protección a la 
niña objeto de reconocimiento, no se le permitió llevar a cabo la diligencia. No puede, 
entonces, bajo esta circunstancia, incluirse a esta madre entre las que se indica no 
haber reconocido a su hijo, pues consta que no le fue permitido verla...; de consiguiente, 
la afirmación de la autoridad respecto de ella no es congruente con lo actuado y no 
puede fundamentar la decisión examinada; b) concluye también la autoridad que, 
durante el proceso, las madres no permitieron que se imprimieran sus huellas dactilares; 
en efecto, se constata en los antecedentes que en tanto algunas de las reclamantes se 
opusieron a que les tomaran muestra de sus huellas, otras sí accedieron a la prueba, de 
manera que no resulta congruente concluir en que ninguna de ellas se sometió a tal 
prueba, como lo expresa la autoridad reclamada; c) se afirma también, como 
fundamento de la decisión, que no se pudo obtener datos científicos de la filiación al no 
haberse presentado en su oportunidad para la práctica de la prueba de ADN. Tampoco 
esta afirmación es susceptible de generalizarse para todas las reclamantes, pues, 
consta en los antecedentes que la misma autoridad relató que, al menos una se 
presentó para esta prueba. Se advierte de lo anterior que la resolución reclamada viola 
derechos de la postulante e interesadas, en cuanto no analiza y concluye 
separadamente sobre la situación de cada una, en observancia y respeto de que en 
cada caso median circunstancias distintas que, en determinado momento, pueden 
requerir estimaciones y valoraciones diferentes del tribunal...Por otra parte, el acto 
reclamado, además de declarar en estado de abandono a los menores, autorizó al 
Hogar...para que los niños entren en sus programas de adopción; tomando en cuenta las 
circunstancias que se dan en este caso, este Tribunal, en resguardo de los derechos de 
los menores no considera pertinente esta última decisión, pues, en tanto haya personas 
que reclamen la maternidad de menores, sin la evidencia contundente de su exposición 
o abandono, no es permisible darlo en adopción. Por lo anteriormente considerado, esta 
Corte estima pertinente acoger el amparo promovido, para el solo efecto de que se 
emitan resoluciones en las que se analicen y se hagan conclusiones por separado para 
cada una de las promovientes del amparo, evitando que los niños sean incorporados, 
por ahora, a programas de adopción, en tanto no se descarte la pretendida maternidad 
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que se atribuyen las promovientes, bien con la prueba ya aportada o aquella adicional 
que puede ordenar y obtener, aun compulsivamente. POR TANTO La Corte de 
Constitucionalidad con base en los considerado y leyes citada, resuelve: I) Revoca la 
sentencia apelada y, resolviendo conforme a derecho: a) Otorga amparo a (la amparista) 
y le restablece en la situación jurídica afectada; b) deja sin efecto, tanto en cuanto a la 
postulante como en cuanto a las terceras interesadas, la resolución emitida por la 
autoridad reclamada el uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho; c) 
conmina a la autoridad impugnada a que emita resoluciones, como en derecho 
corresponde, tomando en cuenta lo considerado en este fallo, dentro del plazo de cinco 
días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de esta sentencia, bajo 
apercibimiento de que si no cumple con lo ordenado dentro de dicho plazo, se le 
impondrá una multa de mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales consiguientes”.74

 

 La Corte no ha seguido la línea del precedente anterior y, al contrario, ha estimado que la 

relatividad de los efectos del otorgamiento de amparo, solo se extienden en cuanto a la autoridad 

responsable, no así, respecto de quien lo pidió, es decir, su postura ha sido de amparar solo a quien 

pide expresamente la protección, separando, incluso, en los trámites de amparo a quienes hubieren 

sido llamados como terceros, pero que, a juicio del tribunal, su interés en el asunto lo sería de 

amparistas y no como terceros. 

 

En mi opinión, el amparo no puede beneficiar a los terceros interesados que hubiesen 

coadyuvado con el amparista, cuando ellos estuvieren en exacta situación a la del que solicita el 

amparo, pues en tal caso, en su intervención como terceros no tratan de coadyuvar con el amparista 

sino que defienden su propio derecho, de esta manera, si se pretenden los beneficios del amparo 

junto con el postulante, se estima que deben actuar no como terceros sino como codemandantes 

desde el momento inicial, o interponer separadamente su propio amparo, pues han estado 

legitimados para ello. De esa cuenta, no debe admitirse que quienes han tenido legitimación para ser 

parte principal, comparezcan al proceso de amparo sin cumplir los requisitos temporales legalmente 

exigidos para el efecto. 

 Respecto de este tema, Lorenzo Martín-Retortillo75, sostiene que: “La intervención de un 

tercero coadyuvante que pudo ser principal, puede dar lugar a un ardid de parte para comparecer en 

el proceso, aún habiendo dejado transcurrir el plazo para figurar como accionante. Se exceptúan de 

esta conclusión, claro está, los abogados defensores, pues su interés no necesariamente es 

diferente al del postulante”. 

                                                 
74 Sentencia de 23 de febrero de 1999, Expediente 907-98, Gaceta No. 51. 
75 Martín Retortillo, Lorenzo “El 23-F, Sus consecuencias Jurídicas en la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, pp. 61 y 63. 
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 Fuera del caso últimamente transcrito, comparto que los efectos del amparo lo son sólo para 

el postulante, por los motivos que también quedaron apuntados. Mi adhesión al criterio sostenido en 

el fallo, obedece a que estimo que la intención del Tribunal no fue amparar a las supuestas madres 

que intervinieron como terceras interesadas en el asunto, sino proteger a diez niños que, si no fuera 

por el amparo, no hubieran alcanzado debida tutela de sus derechos. 

 

B.2.3) La sentencia con fin didáctico: 
 

 En algunos casos las sentencias del tribunal constitucional no han limitado sus efectos a la 

parte resolutiva del fallo, sino que sus consideraciones han sido fundadas de manera tal, que han 

externado todo un discurso didáctico que, no sólo fijan un precedente a seguir, sino que, vinculan por 

su didáctica fundamentación y explicación, la futura interpretación que del tema hagan otras 

autoridades judiciales. Aunque la función del tribunal no es enseñar cada institución jurídica, sí se 

aprecian fallos con tal fin. Sirva de ejemplo la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el 

31 de octubre de 2000 en el expediente 30-2000, en la que abordó lo relativo a la procedencia de la 

imposición de la pena de muerte al declarado culpable del delito de secuestro. En esta sentencia se 

hizo toda una exposición sobre la procedencia de la pena de muerte con relación al Pacto de San 

José, así como una exposición que pretendió a guisa de enseñanza, exponer la naturaleza del delito 

de secuestro. Por la amplitud de su contenido, este fallo se agrega a los atestados de este trabajo. 

 

 El precedente contenido en la sentencia antedicha, fue totalmente variado en la sentencia de 

28 de junio de 2001, dictada en el expediente 872-2000, mediante exposición de razonamientos que 

contradijeron en su totalidad lo expresado en la sentencia primeramente citada. Esta sentencia 

igualmente corre agregada a los atestados de esta tesis. 

 

En conclusión: 

 

a) Las sentencias que conceden el amparo tendrán por objeto restituir al agraviado en el pleno 

goce de la garantía individual violada y el pleno disfrute del derecho que haya sido lesionado 

por un acto de autoridad invasor de la soberanía de la Constitución, restableciendo las cosas 

al estado que guardaban antes de la violación. 

b) Toda sentencia que ampare debe buscar el restablecimiento de las cosas al estado en que 

se encontraban antes de que se produjera el acto violatorio, si éste fue de carácter positivo; 
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o bien, compeler a la autoridad impugnada a que obre en el sentido de respetar los derechos 

del gobernado si el acto reclamado fue de carácter negativo; 

c) El juez de amparo debe limitarse a amparar y proteger al accionante, es decir, debe 

abstenerse de declarar el amparo en forma tal que comprenda a todos aquellos que se 

encuentren en el caso del agraviado, si éstos no acudieron en petición principal de amparo; 

d) En un amparo absoluto, liso y llano, la autoridad responsable deberá, para dar cumplimiento 

a la sentencia, limitarse a restituir el acto dejado en suspenso, y al hacerlo, actuar cuidando 

solamente de no incurrir en las circunstancias que hicieron inconstitucional su primera 

conducta; 

e) Las sentencias que amparan hacen nacer derechos y obligaciones para las partes: respecto 

del amparista el derecho a exigir de la autoridad la destrucción de los actos reclamados, de 

manera que las cosas vuelvan a quedar en el estado en que se encontraban antes de que se 

produjeran los actos reclamados si éstos son de carácter positivo; o a forzarla para que 

realice la conducta que se abstuvo de ejecutar, si los actos reclamados son de carácter 

negativo. En cuanto a las autoridades responsables, resultan obligadas a dar satisfacción 

aquellos derechos; 

f) Las sentencias que NO AMPARAN, deben, por lo menos, razonarse de manera tal que 

permitan a su lector un entendimiento completo del problema resuelto y de los alcances de la 

determinación tomada por el juzgador, cuya conducta no fue estimada anticonstitucional. 

g) Las sentencias de amparo, estimatorias o desestimatorias, pueden tener como efecto dar 

certeza a las relaciones jurídicas que deriven del acto objeto de impugnación. 

 
C) La impugnación: 
 
 Los recursos son el medio de defensa previsto por la ley para impugnar las decisiones 

adoptadas en un procedimiento judicial –decretos, autos y sentencias-, con los que no se esté 

conforme, y que tienden a lograr la revocación o la modificación de dichos actos del juez. 

 

 Mauro Chacón Corado y Juan Montero Aroca76, exponen que los medios de impugnación 

son instrumentos legales puestos a disposición de las partes de un proceso para intentar la anulación 

o la modificación de las resoluciones judiciales. Todos los medios de impugnación tienen su origen 

en la posibilidad del error humano, que aconseja que sea examinado más de una vez el objeto de lo 

                                                 
76 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro: Op. Cit. pp. 
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decidido en la resolución judicial para evitar, en lo posible, resoluciones no acomodadas a lo 

dispuesto en la ley. 

 Para que un recurso pueda prosperar es necesario que esté previsto en la ley, como idóneo 

y que se interponga oportunamente. La falta de alguna de estas circunstancias hará que el recurso 

sea inadmisible y, en el mejor de los casos, improcedente. 

A parte de la idoneidad y temporalidad, para que la pretensión del recurrente a través del 

recurso sea satisfecha, su escrito de impugnación debe expresar agravios, y éstos, deben ser 

fundados. Cuando el recurso procede, se examina la legalidad del acto recurrido a la luz de los 

argumentos expresados a guisa de agravios y de la justificación de éstos depende que el acto 

impugnado sea revocado, modificado o confirmado. 

 

 En el amparo, contra la sentencia caben los recursos de: 

1) Aclaración; 
2) Ampliación; y 
3) Apelación. 

 
La aclaración  procede cuando los conceptos de un auto o de una sentencia sean obscuros, 

ambiguos o contradictorios. Obscuridad hace referencia al razonamiento incomprensible, por su poca 

claridad. La ambigüedad se refiere a que los argumentos expuestos por el juez den lugar a 

interpretación distinta de la que refleja la parte resolutiva del fallo; y la contradicción, se refiere a que 

las razones del juez se opongan unas con otras77. 

 

 La ampliación procede cuando en el fallo se hubiere omitido resolver alguno de los puntos 

sobre los que versó el amparo. Es decir que procede promover la ampliación de lo resuelto, si el juez 

no se pronunció sobre cualquiera de los puntos que se sometieron a su conocimiento expresamente 

en la petición inicial respectiva. 

 Ambos recursos no tienen más efecto que el de ser remedios procesales, por cuanto que por 

su medio no puede variarse el fondo de lo decidido, sino simplemente aclarar sus motivaciones o 

bien, ampliarlas entrando a conocer los aspectos que no fueron estudiados y decididos en la 

sentencia. Deben promoverse dentro de las 24 horas siguientes de la notificación de la resolución a 

impugnar, es decir, que el fallo puede ampliarse o aclararse a petición de parte. 

 

                                                 
77 Artículos 70 y 71 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
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 No obstante lo anterior, conforme al artículo 21 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 

Constitucionalidad, dicho órgano y los tribunales de amparo de primer grado, podrán aclarar o 

ampliar de oficio sus resoluciones en tanto conserven jurisdicción y por las causas previstas en la 

ley. 

 

Apelación: 

 La apelación es el típico modelo de recurso, porque su conocimiento se atribuye a un tribunal 

distinto y superior al que dictó la resolución que se recurre y, todo lo decidido en la primera instancia 

puede llevarse, por medio de esta impugnación, al conocimiento del órgano competente para la 

segunda. Encuentra su fundamento en el artículo 211 de la Constitución que prevé como posibles las 

dos instancias en todo proceso.  

El artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece 

que son apelables: las sentencias de amparo. Debe plantearse dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la última notificación. Dicho plazo debe empezar a computarse a partir de la hora 

siguiente de que se realizó la última notificación, a tenor de lo preceptuado en el artículo 5º literal a) 

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que contiene el principio de que 

en materia constitucional, todos los días y horas son hábiles. 

 

El recurso de apelación puede presentarse ante la autoridad que conoció del amparo en 

primer grado, caso en el cual, el escrito debe llenar los requisitos que para todas las solicitudes, 

posteriores a la primera, regula el Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, en ésta, no es 

necesario consignar todos los datos de identificación personal, pues el juez ya los conoce. 

 

La apelación, a tenor del artículo 64 de la Ley de la materia, puede presentarse también, de 

manera directa, ante la Corte de Constitucionalidad, caso en el cual, el apelante debe presentar 

escrito a la citada Corte en el que debe llenar todos los requisitos que para las primeras solicitudes 

exige el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ello es así, porque para la Corte de 

Constitucionalidad, la apelación constituye primera solicitud, desde luego que en ella no se tramita el 

amparo, lo que lógicamente hace necesario que el apelante se identifique plenamente para que la 

Corte al momento de recibir los antecedentes pueda corroborar la legitimidad de quien apela, su 

condición de parte en el proceso de amparo, su calidad, y la existencia de la resolución impugnada. 

En ninguna de las dos modalidades se necesita que el escrito de apelación contenga exposición de 
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agravios, pues para el efecto, el interesado cuenta con la audiencia que para la vista señala el 

tribunal de segundo grado.  

 

El plazo para apelar la sentencia es improrrogable y perentorio, de manera que la 

extemporaneidad de su presentación equivale o a rechazo in límine o a desestimación y, por ende, a 

la pérdida del derecho de apelar. En cuanto a la legitimación para promover este recurso, debe 

estarse al análisis efectuado sobre el particular en el presente trabajo, cuando se abordó el tema de 

la legitimación para apelar el otorgamiento o denegatoria del amparo provisional, con la aclaración en 

este punto que el juez tendrá legitimación para apelar el fallo cuando en éste se le condenó en 

costas, porque ello le produce agravio personal y no necesariamente como juez. 

 

Efectos: 
Lo primero que debe determinar el revisor es si el recurso es procedente, puesto que si no lo 

es deberá desecharlo, lo contrario, lo hace incurrir en error de procedimiento que amerita anulación 

de actuaciones. 

 Después, partiendo de la base que el recurso de apelación es procedente, y tomando en 

cuenta solamente las pruebas que hubiesen rendido ante el juzgador que haya pronunciado la 

resolución recurrida, debe atender a las siguientes reglas: 

 

I. Si son fundados los agravios aducidos por el recurrente, y el juez otorgó o denegó el 

amparo sin examinar la totalidad de los conceptos de violación, estudiar éstos y, si son 

justificados, revocar la sentencia recurrida. 

II. Si considera infundada la causa de improcedencia conforme a la cual se desestimó el 

amparo en la sentencia recurrida, el revisor puede confirmar tal denegatoria si aparece 

probado otro motivo legal que lo justifique, o bien revocar tal sentencia y examinar los 

conceptos de violación, para resolver como corresponda. 

III. Si el tribunal de alzada advierte que se violaron las reglas fundamentales que norman el 

procedimiento en el juicio de amparo, o que el juzgador de primera instancia incurrió en 

alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la 

sentencia que deba dictarse en definitiva, se abstiene de conocer la impugnación y 

procede anular actuaciones, mandando que se repongan conforme a Derecho. 

IV. Si los recurrentes son menores de edad o incapaces, deben examinarse sus agravios y 

suplirse las deficiencias de éstos. 
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Es necesario precisar que lo que en el recurso de apelación se confirma, modifica o revoca, 

son los puntos resolutivos de la sentencia recurrida, no las consideraciones en que la misma se 

apoya, por lo que debe confirmarse tal sentencia si su apartado resolutivo no es desvirtuado por los 

agravios (salvo que la deficiencia de éstos deba ser suplida) en tanto que debe modificarse o 

revocarse dicho punto resolutivo si los agravios demuestran su ilegalidad. Si no se hace valer ningún 

agravio en relación con determinado punto resolutivo, éste debe quedar firme. 

 
Publicación de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad 
 
 De conformidad con el artículo 189 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, es obligación de la Corte de Constitucionalidad, publicar trimestralmente todas 

las sentencias que dicte, en la Gaceta Jurisprudencial. 

 

 Evidente resulta que, si bien la misma norma regula que la Corte está facultada para 

seleccionar otro tipo de pronunciamientos, que por su importancia puede publicar en la Gaceta, no le 

impone la obligación de recopilar las resoluciones con forma de autos, que, como quedó evidenciado 

en el presente capítulo y se confirmará en los siguientes, muchas veces sientan precedente que 

puede servir de base para resolver casos similares que posteriormente sean sometidos a la 

jurisdicción constitucional. De manera que, resulta oportuno ponderar con la importancia que 

merecen este tipo de resoluciones, para que, sean recopiladas y sistematizadas en la misma gaceta 

jurisprudencial que se publican las sentencias, para hacerlas del conocimiento de los operadores de 

justicia constitucional y de los interesados en acudir a la misma, así como, para que la misma Corte 

de Constitucionalidad no se vea en la complicada situación, de buscar físicamente los expedientes 

respectivos cuando quiera referirse a ellos, lo que hoy en día es una realidad. 

 

 A la presente fecha existe ya gran cantidad de autos emitidos por la Corte de 

Constitucionalidad, que contienen interpretación e integración de las normas procedimentales que 

rigen la jurisdicción constitucional, por lo que no sería conveniente que solamente se implemente un 

sistema de recopilación para casos futuros, sino que, debería también agruparse todos los autos que 

ya se emitieron; sin embargo, al principio resultaría conveniente implementar el sistema de 

recopilación con los casos presentes y los próximos con el objeto de que sea más efectiva la 

implementación del sistema, sin perjuicio de que al mismo tiempo debe seleccionarse también los 

casos ya resueltos y, de esa manera, obtener un resultado mucho más beneficioso para el 
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conocimiento de los criterios de la Corte de Constitucionalidad en todo lo relativo al trámite de las 

distintas acciones de esta jurisdicción. 

 

 En cuanto a los mecanismos que deben funcionar para la recopilación de autos, para la 

Corte de Constitucionalidad no existe mayor problema, ya que cuenta desde hace varios años con la 

Sección de Jurisprudencia, que está integrada por profesionales y técnicos en la materia, que tienen 

suficiente experiencia para poder cumplir la función, debiendo únicamente preverse la necesidad de 

que al equipo de trabajo se integren las personas que a criterio del Jefe de la Sección sean 

necesarias. Con esto, aclaro, considero que es la Sección de Jurisprudencia, la que por su idoneidad 

en la materia debe hacerse cargo de la recopilación de autos. 

 

 De especial importancia resulta la evidente necesidad con la que se encontrará la Corte al 

momento de seleccionar los autos que debe publicar, relativa a designar personal encargado de 

realizar esa clasificación, por lo que estimo pertinente que lo más adecuado será formar una 

comisión calificadora de autos, esto, en virtud de que no todos los autos que se emitan conllevarán 

especial importancia, es decir, que habrá algunas resoluciones que no incorporen nuevos criterios, o 

bien, existirá algunos en los que la interpretación de normas que se haga no tenga mayor 

trascendencia, dicho pronunciado, claro está, no en menosprecio de las resoluciones sino de los 

planteamientos formulados, ya que, muchas veces obedecen a simple desconocimiento del proceso 

y no contienen una consulta debidamente fundamentada. 

 

 Resumidamente, es necesario que la Corte de Constitucionalidad establezca el sistema de 

recopilación de autos trascendentes, debido a que, por su medio, ha despejado dudas de 

interpretación de normas de tramitación procesal de la jurisdicción que tiene atribuida, actividad para 

la que está facultada por el artículo 189 citado al inicio de este título y, como consecuencia, 

únicamente deberá, para obtener un resultado más eficiente, sentar disposiciones administrativas 

que rijan con precisión la forma de cumplir esta tarea. 
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CAPITULO IV 

 
DECRETOS, AUTOS Y SENTENCIA EMITIDAS EN LOS PROCESOS DE 

INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL, SUS EFECTOS EN EL PROCEDIMIENTO CONFORME A 
LA LEY, EL PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA 

 
 
Sumario: La inconstitucionalidad general / A.- Eventualidades e incidencias que afectan el 
proceso / A.1.- La inadmisión a trámite. / Causas. / Efectos. / A.2.- El previo. / Causas. / Efectos. / 
A.3.- La suspensión provisional de la norma impugnada. / Oportunidad de suspensión. / Efectos. / 
Inimpugnabilidad. / Publicación. / Caso concreto, de la norma impugnada. / Efectos en el proceso 
(suspensión o desestimación análisis, comentario y crítica. A.4.- Modificación, derogatoria o 
suspensión de la vigencia). B.- La sentencia (técnica de su elaboración –forma y fondo-)  B.1.- 
Sentencia desestimatoria. / Motivos de desestimación. / Interioridades de deliberación y votación. / 
Voto razonado y sus efectos. B.2.- Los efectos previstos en la ley / B.3.- Los efectos definidos por el 
precedente, la doctrina y la jurisprudencia. / Casos concretos / B.4.- La sentencia interpretativa  / 
B.5.- La cosa juzgada  / B.6.- El análisis oficioso. 
 
LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL 
 
 Agregado a lo que quedó analizado en el Capítulo II de este Trabajo, que abordó las 

generalidades de la inconstitucionalidad respecto a su naturaleza, corresponde ahora tratar 

cuestiones meramente procedimentales, desde el inicio hasta la sentencia.  

 

La competencia para conocer sobre la inconstitucionalidad general, corresponde a la Corte 

de Constitucionalidad en única instancia. La forma de su planteamiento es por acción. No es un 

recurso. La pretensión consiste en que se declare la inconstitucionalidad total o parcial de normas, 

con fines a que éstas pierdan su vigencia. 

 

 La ley dispone cuáles son los requisitos formales del escrito. Exige que la presentación haga 

en forma razonada y clara los motivos de impugnación y su ausencia conlleva a que la acción de 

inconstitucionalidad sea desestimada por el Tribunal sin entrar a hacer la confrontación abstracta 

entre la norma impugnada y la Constitución (artículos 28, 29, 31 y 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 

Constitucionalidad). Como ejemplo, el siguiente caso: 

 

Caso de desestimación por falta de razonamiento 

 

“FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA IMPUGNACIÓN:  
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Lo expuesto por el solicitante se resume: a) los artículos 27, 28, 29 y 41 de la Ley de 
Minería contravienen flagrantemente lo establecido en el artículo 39 de la Constitución, 
que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y su 
libre disposición, ya que están confiriendo al titular de  licencia de explotación la facultad 
exclusiva de explotar los yacimientos para los cuales le haya sido otorgada, de manera 
ilimitada en la profundidad del subsuelo, por un plazo de veinticinco años prorrogables y 
en extensiones de hasta veinte kilómetros cuadrados. El artículo 41 de la Ley de Minería 
no establece dentro de los requisitos de la solicitud de derechos mineros que deba 
acreditarse que se ha notificado a los propietarios de los predios sobre los cuales se 
constituye la explotación minera, ni exige acompañar los documentos que acrediten la 
propiedad. De igual forma, los artículos 72, 75 y 76 de la Ley atacada imponen limitaciones 
al libre disfrute de la propiedad e implican obligaciones al constituirse servidumbres 
legales, como por ejemplo, permitir la construcción de obras e instalaciones en terrenos 
privados, delimitar los terrenos, descargar aguas y la abstención de dedicar estos terrenos 
a siembras o a otros cultivos; todo ello en contravención al artículo 39 de la Constitución.  
b) Los artículos 45, 77, 78 y 79 de la Ley de Minería violan el derecho de defensa y al 
debido proceso, pues estos contemplan que “se ordenará la publicación de edictos por una 
sola vez en el Diario Oficial y que después de recibidos el Ministerio resolverá en un plazo 
de treinta días...” y que  “...contra la resolución que se emita no cabe recurso de apelación 
o de revisión”. De lo que se concluye que sin citación de los propietarios sobre los cuales 
se pretende constituir un derecho minero se proceda en un término “tan perentorio”, como 
es el de treinta días, a otorgar una concesión minera sin permitir la legítima defensa del 
propietario. c) El artículo 77 de la Ley cuestionada, al establecer servidumbres legales sin 
previa notificación a los propietarios de los inmuebles sobre los cuales se constituyen 
derechos mineros viola el artículo 40 de la Constitución, ya que prácticamente se está 
expropiando propiedad privada, sin llenar los requisitos establecidos en dicho artículo 
constitucional, como lo son la utilidad colectiva, beneficio social o interés público 
debidamente comprobado, así como la indemnización previa, en moneda efectiva y de 
curso legal, ya que en las concesiones otorgadas por Minería el beneficiario de la licencia 
de explotación puede tomar posesión de los inmuebles y, por último, solicitar la referida 
indemnización. CONSIDERANDO:... La declaración de inconstitucionalidad de ley de 
carácter general sólo es viable cuando se advierta, con certeza y fundamentada convicción 
jurídica, su contradicción con las normas de suprema jerarquía que hayan sido 
expresamente invocadas por el accionante como sustento de su pretensión, señalamiento 
que debe ser concreto, razonable e individual respecto de cada norma cuestionada, y  
jurídicamente motivado, de modo tal que permita al tribunal llevar a cabo, orientado por los 
argumentos del postulante, el estudio comparativo entre las normas ordinarias objetadas y 
las disposiciones fundamentales que se estimen violadas, tergiversadas o infringidas... El 
accionante denuncia vicio de inconstitucionalidad en los artículos 27, 28, 29, 41, 45, 72, 
74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, estimando que infringen los artículos  12 (Derecho de defensa),  39 (Propiedad 
Privada)  y  40  (Expropiación)  de la Constitución. En el escrito introductorio de la acción 
el peticionante hace la transcripción de cada una de las normas cuestionadas, luego de lo 
cual afirman que “Con la sola lectura de la transcripción de las normas tanto 
constitucionales como ordinarias que regulan el debido proceso, el derecho a la propiedad 
y la expropiación, al ser confrontadas con las normas contenidas en el decreto número 
cuarenta y ocho guión noventa y siete del Congreso de la República, Ley de Minería, se 
pone de manifiesto  una total incongruencia entre las mismas y, consecuentemente una 
violación indiscutible de los principios constitucionales citados”;  a continuación señala que 
los artículos 27, 28, 29 y 41 impugnados contravienen lo establecido en el artículo 39 
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constitucional, que garantiza la propiedad privada;  que los artículos 45, 77, 78 y 79 violan 
el principio del derecho de defensa y del debido proceso contemplado en el artículo 12, 
también constitucional; y que el artículo 77 de la ley, al establecer servidumbres legales sin 
previa notificación a los propietarios de los inmuebles sobre los cuales se constituyen 
derechos mineros, violan el artículo 40 de la Constitución, ya que prácticamente está 
expropiando propiedad privada sin llenar los requisitos que establece por razones de 
utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobado,  y que 
también garantiza que cualquier indemnización por expropiación debe ser previa y en 
moneda efectiva y de curso legal, lo que no acontece con las concesiones otorgadas por 
Minería ya que el beneficiario de la licencia de explotación puede tomar posesión de los 
inmuebles y, por último, solicitar la indemnización... En reiterados fallos de esta Corte se 
ha expresado que la denuncia de inconstitucionalidad de normas legales requiere que, 
como lo prescribe el artículo 135 de su ley, de manera imprescindible haya, por parte del 
interesado, una expresión razonada y clara de los motivos jurídicos que le permitan llevar 
cabo, de manera individualizada y con base en argumentos propios aplicables a cada 
disposición, su confrontación con la norma o normas constitucionales que estime 
infringidas, porque tales razonamientos no pueden ser sustituidos por el tribunal.  En ese 
sentido, no le es posible abocarse al examen de los artículos 27, 28, 29 y 41 –en conjunto- 
de la Ley de Minería, para confrontarlos unitariamente con el artículo 39 constitucional, 
dado que cada cual rige situaciones diferentes (licencia de explotación, forma de 
otorgamiento, determinación de área y requisitos de las solicitudes de derechos mineros):  
igual ocurre en la impugnación, también en conjunto, de los citados y transcritos artículos 
45, 77, 78 y 79 de la misma ley (se refieren a edictos, indemnización, y oposición a la 
constitución de servidumbre) para confrontarlos con el artículo 12 constitucional...” POR 
TANTO: I) Sin lugar la acción de inconstitucionalidad de los artículos 27, 29, 41, 45, 72, 74, 
75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Minería, Decreto 58-97 del Congreso de la 
República...”78

 

El fallo anterior se transcribe con la copia literal de los argumentos expuestos como 

fundantes de la pretensión principal, con el objeto de que el lector valore la trascendencia de la 

exigencia del razonamiento debido que se estudia, criterio que fue reiterado por la Corte de 

Constitucionalidad al resolver el planteamiento de la misma naturaleza contenido en el expediente 

1242-99, de 07 de noviembre de 2000. 

 

Análisis y crítica: 

 A mi juicio, de lo que se resumió por el Tribunal en el “Fundamento jurídico de la 

impugnación”, no se advierte una falta de razonamiento tal que le hubiera impedido el análisis que en 

el fallo negó. Si bien los fundamentos,  puede decirse que incurrieron en el defecto de la generalidad 

absoluta, por lo menos, respecto de una de las normas debió merecer análisis de fondo.  

 

                                                 
78 Resolución de 02 de abril de 2001, Expediente 258-2000. 
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 De cualquier manera, la transcripción del fallo antedicho, se hace para demostrar la estricta 

exigencia del razonamiento jurídico debido en los planteamientos de inconstitucionalidad. 

 

  La deficiencia en el razonamiento, ya sea por tildarse de parco o muy general, pero en 

cualesquiera de los dos casos, deficiente, es un defecto que no puede ser subsanado por el Tribunal 

al momento de fallar. 

En el inicio del trámite, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad está facultada,  si faltan 

algunos requisitos, para ordenar que se subsanen, lo que generalmente ocurre por deficiencias de 

forma o en la petición concreta. No sucede lo mismo con la deficiencia de fundamento, desde luego 

que al inicio del trámite el Tribunal materialmente no puede hacer análisis exhaustivo para advertir si 

los razonamientos son o no suficientes, convirtiéndose este último requisito en tarea absoluta del 

interponente, cuyo incumplimiento trae aparejada la posibilidad de desestimación sin que el Tribunal 

haga la confrontación propia de este proceso constitucional. 

 
A.- EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN EL PROCESO 
 
A.1.- EL PREVIO. / Causas. / Efectos. 
 Una de las disposiciones que marca la flexibilidad de la jurisdicción procesal 

constitucionalidad, aunque no por ello antiformalista como equivocadamente se le ha calificado, es la 

posibilidad para el justiciable que su petición no sufra rechazo in límine ante el incumplimiento de 

requisitos exigidos en la primera solicitud, como ocurre en la jurisdicción ordinaria civil. En la 

jurisdicción constitucional, ante la constatación de incumplimiento de requisitos, tanto de fondo 

(razonamientos) como de forma (timbres, firmas, representación, cita de leyes, etc.), el tribunal no 

tiene facultad de rechazar, porque la ley le impone que fije plazo (tres días) ordenando al 

interponente subsane su incumplimiento. El artículo 136 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 

de Constitucionalidad, prevé que si en el memorial de interposición se hubiere omitido requisitos, la 

Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlos dentro de tercero día. Este precepto 

está desarrollado en el artículo 30 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, que señala 

que si el interesado no cumple con suplir los requisitos en el término señalado, se procederá de la 

siguiente forma: 

 

a) Si la omisión fuere de la expresión de los motivos jurídicos que funden la 
impugnación, la Corte queda facultada para omitir este aspecto en su análisis y en su 
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fallo, pronunciándose únicamente en cuanto a los demás que sí tengan fundamento 
debidamente expresado. 

 
b) Si se tratare de algún otro requisito se suspenderá el trámite de la acción. 

 
Efectos:  

1) El señalamiento de un previo, deja en suspenso el procedimiento de 

inconstitucionalidad durante el tiempo que transcurre entre la emisión del previo, su 

notificación y cumplimiento del mismo por el interponente.  

2) En tanto se cumple el previo, se suspende el plazo de ocho días que tiene el Tribunal 

para pronunciarse sobre la suspensión o no de la norma impugnada de 

inconstitucional. 

3) El cumplimiento del previo a satisfacción del Tribunal, origina la admisión a trámite 

del planteamiento. 

4) El incumplimiento del previo puede originar su inadmisión, o bien, la omisión del 

Tribunal, en sentencia, de conocer de la inconstitucionalidad por carencia de 

razonamientos suficientes para conocer el fondo.  

 
 Una cuestión, a manera de comparación es pertinente en este punto y es que, si bien, en el 

proceso de amparo, también se prevé la posibilidad de fijar previo al postulante, en dicho proceso, 

las cuestiones que deben ser señaladas por el Tribunal de oficio para ser subsanadas, no alcanzan 

aquellas que se refieren al fondo. Es decir, el mandamiento de subsanación en el amparo se limita 

prácticamente a la forma, no siendo obligación del juez de amparo mandar a subsanar 

incumplimiento del principio de definitividad o legitimación, por ejemplo. 

 

 No ocurre lo mismo, como se ha visto, con el planteamiento de inconstitucionalidad, en el 

que los razonamientos constituyen un sustento de fondo en la razón de pedir, cuyo incumplimiento el 

Tribunal está obligado a ordenar sea subsanado.  

 
A.2.- LA INADMISIÓN A TRAMITE. / Causas. / Efectos. 
 

 Como en cualquier tipo de proceso, la inadmisión a trámite de la demanda que da inicio al 

mismo equivale, cuando es razonado, al cierre justificado de las puertas de la jurisdicción, en este 

caso, de la Constitucional. 
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 En la jurisdicción constitucional es muy remoto, aunque no imposible que ocurra la 

inadmisibilidad de la acción. La inadmisión depende de la gravedad de la deficiencia del escrito 

introductorio y encuentra entre sus causas, no sólo las definidas por la ley, sino las sentadas por el 

precedente: 

 

La definida por la ley: 

• Cuando el escrito contiene deficiencias que no fueren subsanadas en el plazo fijado por el 

Tribunal: Conforme al artículo 30 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, cuando 

en el planteamiento de la inconstitucionalidad se hubiera omitido la expresión de uno o más 

requisitos o fuere defectuosa la personería, previo a darle trámite se ordenará al solicitante 

que en un término de tres días cumpla con los requisitos faltantes. Si el interesado no 

cumple con suplir los requisitos que faltaren a su escrito de interposición dentro del término 

señalado, la Corte, si se tratare de requisitos que no fuere el de los razonamientos, ordenará 

la suspensión del trámite.  Lo que la norma en realidad regula, es una inadmisión, pues 

como se advierte de su texto, el incumplimiento detectado por el Tribunal  provoca que el 

asunto no sea admitido a trámite (la norma dice “previo a darle trámite”, quedando entonces 

el inicio del mismo supeditado a la subsanación del defecto. Si ello no ocurre, el tribunal 

necesariamente “inadmitirá”.  

 

o El efecto de esta inadmisión, es que la acción no dará origen al inicio de un 

procedimiento. La solicitud defectuosa se archivará y sobre ella no podrá realizarse 

gestión alguna. La situación anterior, sin embargo, no produce el nefasto efecto del 

decaimiento del derecho de impugnar una ley de inconstitucionalidad, pues no 

teniendo tal planteamiento limitación alguna en el tiempo, su interponente no 

encuentra ningún obstáculo para volver a promover su acción. La inadmisión del 

trámite no produce condena alguna de índole procesal (multa o costas). 

 

La definida por el precedente constitucional: 

 

• La inadmisión definida por el precedente constitucional, encuentra su causa en situaciones 

íntimamente relacionadas con la personería, no en lo que a su acreditamiento se refiere, sino 

en cuanto a su suficiencia. De esta manera, en los expedientes 347-94 y 1070-96 de la Corte 

de Constitucionalidad, se sentó el precedente de inadmisión de la acción de 
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inconstitucionalidad planteada por el Procurador General de la Nación. La inadmisión fue 

dictada en los siguientes términos: 

 

“Expediente No. 347-94. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, 
veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Hágase saber al presentado 
que de conformidad con la ley el Procurador General de la Nación carece de 
legitimación para actuar como lo pretende, ya que los artículos 1º, 2º y 12 del 
Decreto 512 del Congreso de la República, establecen sus atribuciones y entre ellas 
no se encuentra la que pretende ejercer”.  

  

 La parquedad del razonamiento fundante del rechazo anterior, fue ampliada por la Corte de 

Constitucionalidad en el expediente 1070-96, formado por Inconstitucionalidad General Parcial 

planteada por el mismo funcionario contra el Segundo Párrafo del artículo 28 del Decreto 40-96 del 

Congreso de la República. Pese al precedente del expediente 347-94 ya citado, en este caso, se 

admitió a trámite la acción no obstante adolecía de la misma deficiencia que provocó el primer 

rechazo. Encontrándose ya en la fase de señalamiento de día y hora para la vista, la Corte en auto 

de 11 de marzo de mil novecientos noventa y siete, dispuso enmendar el procedimiento, al 

percatarse que incurrió en error al admitir a trámite la acción. El auto expresamente dice: 

 

“EXPEDIENTE 1070-96. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de 
marzo de mil novecientos noventa y siete. Vistos los antecedentes de la 
inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, Decreto 40-94 del Congreso de la República, presentada por el Procurador 
General de la Nación en representación del Estado; y CONSIDERANDO: a) De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la Corte de Constitucionalidad puede enmendar el procedimiento en los 
procesos de amparo en que se hubiere incurrido en error. Esta norma es aplicable 
supletoriamente a los procesos de inconstitucionalidad, en virtud de lo preceptuado en 
los artículos 7, 135 y 144 ibíd. b) Específicamente el artículo 6 de la ley citada, permite a 
esta Corte mandar a corregir por quien corresponda las deficiencias de presentación y 
trámite de los preceptos incoados ante la justicia constitucional, y el artículo 136 de la 
misma normativa la faculta para ordenar que sean subsanadas las omisiones incurridas 
por el interponente en la acción de inconstitucionalidad. c) El artículo 134, inciso b) de la 
misma ley, reconoce legitimación activa para la interposición de inconstitucionalidad “al 
Ministerio Público, a través del Procurador General de la Nación”. Esta norma no ofrecía 
problemas aplicativos antes de la reforma de los artículos 251 y 252 de la Constitución, 
contenida en el Acuerdo Legislativo 18-93, porque los cargos de Procurador General de 
la nación y Fiscal se encontraban unidos en un órgano unipersonal. Sin embargo, a raíz 
de dicha reforma constitucional ambos cargos fueron separados, se dotó al Ministerio 
Público de funciones autónomas y se determinó que su jefe sería el Fiscal General de la 
República. La Ley Orgánica de dicha institución, Decreto 40-94 del Congreso, incluye 
dentro de sus funciones la de preservar el Estado de Derecho y el respeto a los 
derechos humanos (artículo 2, inciso 4), facultando al Fiscal General para ejercer, por sí 
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mismo o por medio de los órganos de la institución, las atribuciones que la ley otorga al 
Ministerio Público, entre las que se encuentra la de intervenir en los procesos de 
inconstitucionalidad y promover todas aquellas acciones que tengan por objeto velar por 
el estricto cumplimiento de la Constitución y demás leyes de la materia (artículo 35). En 
consecuencia, es obvio que la legitimación activa que le confiere la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad al Ministerio Público, la debe ejercer por 
medio de su jefe, que es el Fiscal General de la República. Por su parte, la reforma 
constitucional aludida al crear la Procuraduría General de la Nación, le confirió la función 
de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, y dispuso que su jefe 
sería el Procurador General de la Nación, quien ejerce la representación del Estado. 
Conforme al artículo 252  de la Constitución, la Procuraduría no se concibió como 
institución autónoma por lo que, a diferencia del Ministerio Público, no puede actuar, en 
determinados casos de justicia constitucional, por iniciativa propia sino de acuerdo a las 
instrucciones que reciba del órgano político correspondiente. Esta Corte considera que el 
Estado, como persona jurídica de derecho público, tiene legitimación activa para 
promover acciones de inconstitucionalidad por medio del Procurador General de la 
Nación, con apoyo en lo establecido por el inciso d) del artículo 134 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pero para la viabilidad de la acción 
dicho funcionario debe acreditar haber sido debidamente instruido por quien 
corresponda. Desde luego, no pasa desapercibido para esta Corte que se pueden 
presentar casos en los que el Procurador General de la Nación deba actuar sin dichas 
instrucciones, como acontece, entro otros casos, cuando su intervención como 
representante del Estado obedece a un mandato legal, resolución judicial o porque éste 
figure como sujeto procesal pasivo en el asunto de que se trate o tenga interés como 
tercero en el mismo. Sin embargo, en acciones como la que se analiza en este auto es 
imprescindible que cuente con las instrucciones a que se ha hecho referencia. La 
consistencia de esta afirmación se advierte por el hecho de que al no existir esas 
instrucciones, el Procurador estaría actuando por iniciativa propia, como órgano 
autónomo –poder que no le atribuye la Constitución- y eventualmente contra la voluntad 
de su representado, como ha podido apreciar este Tribunal que sucede en otras 
acciones sometidas a su conocimiento, creándose de esta forma una incongruencia 
inaceptable entre los intereses del representado y los del representante, que riñe 
totalmente con la naturaleza de la representación. d) Consta en el caso ad litem que el 
Procurador General de la Nación indicó que actuaba en nombre del Estado para 
impugnar parcialmente la ley mencionada en su planteamiento, pero no ha cumplido con 
acreditar las instrucciones correspondientes del órgano político legitimado para este tipo 
de iniciativa, que no pertenece al Procurador General de la Nación, por no ser 
depositario de autonomía alguna. La institución a su cargo tiene atribuciones para 
gestionar y defender los intereses del Estado y asesora a sus órganos y entidades, como 
se colige de la interpretación contextual de los artículo 252, párrafos primero y segundo 
de la Constitución, 13, incisos 1º y 2º y 14, inciso 1º del Decreto 512 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Ministerio Público, pero carece de iniciativa propia para 
plantear acciones de inconstitucionalidad sin las correspondientes instrucciones. e) En 
consecuencia, es procedente enmendar el procedimiento...POR TANTO: ... I) Enmendar 
el procedimiento... II) Para reponer las actuaciones ordena al interponente de la 
inconstitucionalidad que dentro de tercero día acredite haber sido debidamente instruido 
por el Presidente de la República y Jefe del Estado para plantearla; caso contrario, se 
suspenderá el trámite de su solicitud...” 
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 Al haberse incumplido con lo ordenado en la resolución antedicha, se suspendió el trámite de 

la inconstitucionalidad. 

 

Análisis y crítica: 

 La causa de inadmisión sustentada en los precedentes, se refiere básicamente a la 

suficiencia de la representación. Para los casos concretos transcritos, el Procurador General de la 

Nación no tiene por sí y oficiosamente, facultades para impugnar normas en nombre del Estado. Esta 

es una posibilidad que tiene sólo cuando media instrucción del Ejecutivo. De esa cuenta, si carece de 

ella, la inconstitucionalidad no puede admitirse a trámite. Esta tesis puede ser aplicada no sólo a los 

casos particulares donde se ha sentado el precedente, sino a cualesquiera otros que, actuando en 

representación, no acrediten la suficiencia de su mandato para plantear este tipo de acción.  

 

 No merece críticas en contra el criterio anterior, pues por la forma en que la propia 

Constitución concibe al Procurador General de la Nación79, éste no puede actuar contra el ente a 

cuyas instrucciones está supeditada su actuación. Lo contrario generaría un desbalance en las 

actividades propias de la administración del Estado. 

 

El efecto de este precedente, ha sido de limitación en cuanto a la muchas veces pretendida 

libertad ilimitada del Procurador General de la Nación en su actuar, la que ha provocado 

determinaciones del Ejecutivo de carácter legislativo, tendientes a desconocerle como ejecutor de 

decisiones que deben plantearse a nivel jurisdiccional.  

 
A.3.- LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA NORMA IMPUGNADA. / Oportunidad de 
suspensión. / Efectos. / Inimpugnabilidad. / Publicación. / Caso concreto, análisis, comentario 
y crítica. 
 

 A más tardar, ocho días después de su admisión a trámite, el tribunal constitucional debe 

decidir, en auto, si suspende o no provisionalmente la norma atacada. Esta decisión es de oficio, es 

decir que debe adoptarse aún cuando no se haya pedido por el interponente. 

                                                 
79 Artículo 252 de la Constitución Política de la República: “La Procuraduría General de la Nación tiene a su 
cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales...El Procurador General de la 
Nación, ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado 
por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente 
establecida”. 
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 Para que proceda la suspensión provisional, deben concurrir dos supuestos: 

 

a) Que la inconstitucionalidad fuere notoria; y 

b) Que fuere susceptible de causar gravámenes irreparables. (art 138 LAEPYC) 

 

Su decisión es discutida y aprobada por el pleno de la Corte, integrada por los cinco 

magistrados titulares y dos suplentes llamados por sorteo. Se conoce en sesión convocada 

específicamente para el efecto; en caso de discrepancia, el magistrado inconforme puede razonar su 

voto. 

El ex magistrado Alejandro Maldonado Aguirre80 expuso que “La suspensión provisional es 

un asunto serio, muy delicado, que debe resolverse sin timidez, pero recordando que cuando se 

ataca una ley, a menos que sea notoriamente inconstitucional y, además, amenace causar daños 

irreparables, no se puede resolver tan a la ligera”. Siguió manifestando que el hecho de que la 

acusada sea una norma tiene mucha importancia, en cuanto a la suspensión provisional de la ley se 

refiere. Los litigantes, casi siempre, cuando plantean una inconstitucionalidad de carácter general, de 

una vez piden que se declare la suspensión provisional de la norma impugnada y, la opinión pública, 

orientada por la prensa, generalmente cree que es cuestión de mera fórmula decretarla, como que se 

tratara de un juicio ejecutivo en que se ordena el arraigo, el embargo, u otras medidas cautelares. La 

suspensión provisional, afirmó, es un acto sumamente importante y delicado”. 

 

 Al abordar el tema sobre los supuestos o condiciones de suspensión contenidos en la norma, 

el ex magistrado afirmó que constituyen “dos condiciones que se tienen que dar juntas, inescindibles, 

porque si no se dan las dos, no se debería suspender provisionalmente la vigencia de una ley”.  

 

Agregó que al conocer sobre la suspensión provisional, el tribunal debe tener presente el 

principio de legitimidad de la ley, que presume que la norma es constitucional y sólo dejará de serlo 

hasta que sea condenada como inconstitucional. 

 

Oportunidad: 

                                                 
80 Recopilación de las conferencias dictadas en los “Seminarios de Difusión, Divulgación y Actualización de la 
Justicia Constitucional en Guatemala”, página 197. 
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 A los ocho días de planteada la inconstitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad debe 

resolver la suspensión provisional de la norma atacada o de algunas de las normas atacadas. 

 

Efectos: 
La suspensión provisional de la norma, por principio de Derecho Constitucional, no vincula a 

la Corte en su decisión final, es decir que en la sentencia puede variar su calificación prima facie y, 

después de los trámites y valoración respectiva, desestimar la impugnación y legitimar su vigencia. 

 

 Respecto de la norma, ésta deja de tener vigencia desde el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial81. La suspensión tiene efecto general y ningún ciudadano estará sometido a sus 

disposiciones el tiempo que dure su suspensión, con el consiguiente efecto de que, aunque se 

reanude su vigencia por desestimación de la inconstitucionalidad denunciada, ninguna persona 

puede ser compelida o sancionada por incumplimiento de sus preceptos durante el tiempo que 

permaneció en suspenso su vigencia. Sirva como ejemplo, el hipotético caso de suspensión 

provisional de norma que regulara impuesto sobre la renta y obligara  pagarlo al final de cada mes. 

En ese supuesto, ningún ciudadano estaría obligado a hacer tal pago mensual durante el tiempo que 

la norma esté en suspenso y, su obligación resurgiría al momento en que la acción fuera 

desestimada en sentencia para pagar la renta del mes que corresponda, es decir, que los efectos de 

la ley no se retrotraerían a la fecha de la suspensión provisional. 

 

Inimpugnabilidad 

 El contenido del auto de suspensión o no de la norma impugnada, puede modificarse de 

oficio mediante aclaración y ampliación, en el caso de que el auto de suspensión incurriera en 

deficiencias de oscuridad, ambigüedad o que fuere notorio que, por error, omitió suspender alguna 

de las normas atacadas. 

 

 En la realidad las inconformidades son de índole social y política, cuyos sectores manifiestan 

su desacuerdo por medio de protestas públicas y a través de la prensa. No se ha hecho esperar en 

algunos casos, la respuesta del legislador que, al ver suspensa la norma, decide modificarla o 

                                                 
81 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, artículo 140: “Cuando la sentencia de la Corte 
de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter 
general, éstas quedarán sin vigencia; y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte 
que se declare inconstitucional. En ambos casos dejarán de surtir efectos desde el día siguiente al de la 
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derogarla, para dejar sin materia la impugnación. La actitud puede ser positiva, si lo que hace el 

legislador es rectificar la norma notoriamente inconstitucional o dañina y, perjudicial, si la modifica 

con el único propósito de que la acción devenga sin materia, pero conserve en su contenido la 

inconstitucionalidad denunciada. 

 

Caso concreto. Análisis. Comentario y Crítica 
 En 1995 se promovió la inconstitucionalidad del Decreto 61-94 del Congreso de la República, 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, impugnándose los artículos del 1 al 4, 12, 14, 15 y 17. Al resolver 

sobre la suspensión provisional, la Corte de Constitucionalidad dispuso suspender provisionalmente 

la vigencia de los artículo 14, 15 y 17; al fallar, sin embargo, desestimó la inconstitucionalidad del 

artículo 15 suspendido provisionalmente.82

 

 Por otro lado, en impugnación distinta del mismo decreto, conoció la inconstitucionalidad 

promovida únicamente contra el artículo 15, el cual suspendió provisionalmente y, al resolver el 

fondo en sentencia, declaró sin lugar el planteamiento.83

 

 En ambos casos se confirma que la Corte de Constitucionalidad, al resolver en sentencia no 

queda sometida al criterio implícito en la suspensión provisional de las normas que finalmente no 

consideró inconstitucionales. Refleja también este análisis, el extremo cuidado que debe tener el 

tribunal al analizar la existencia de las dos circunstancias que deben concurrir para suspender una 

norma provisionalmente, pues es claro que lo que motivó dicha suspensión en los casos estudiados, 

fueron los gravámenes que podía ocasionar la norma a los sujetos pasivos del tributo, pero se dejó 

de lado evaluar su notoria inconstitucionalidad. 

 

 Tratándose de materia impositiva, es criticable que se den estas circunstancias, pues en los 

casos señalados es evidente que se le ocasionó daño al fisco. 

 

A.4.- MODIFICACIÓN, DEROGATORIA O SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 
IMPUGNADA. / Efectos en el proceso (suspensión o desestimación). 

 

                                                                                                                                                        
publicación del fallo en el Diario Oficial”; Artículo 141: “Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional 
conforme al artículo 138, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión”. 
82 Sentencia de 28 de septiembre de 1995, Expediente 167-95, Gaceta No.  37. 
83 Sentencia de 05 de octubre de 1995, Expediente 173-95, Gaceta No. 38. 
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 Como ha sucedido, en el transcurso del trámite de inconstitucionalidad, la norma cuestionada 

es derogada o bien, modificada. En tales casos, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia, 

desestimaba la acción, haciendo las argumentaciones respectivas que evidenciaban la imposibilidad 

de hacer el estudio comparativo entre norma denunciada y la constitucional, pues lógicamente, había 

perdido su vigencia, lo que constituye obligado requisito para el efecto. 

 

 En ese sentido, el criterio desestimatorio era el siguiente: 

 
“Para poder llevar a cabo este exámen de constitucionalidad, se requiere, como 
condición ineludible y primordial, que la norma impugnada no haya cesado en su 
vigencia; es decir, que todavía sea parte integrante del sistema normativo puesto que, 
de no ser así, no cabría la posibilidad de excluirla del mismo, que es la consecuencia 
jurídica inmediata que se produciría al estimar la inconstitucionalidad planteada contra 
dicha norma (...) Por conocimiento de oficio, esta Corte advierte que el artículo 
objetado fue reformado en su redacción por el artículo 30 del Decreto 44-2000 del 
Congreso de la República, publicado en el Diario Oficial el treinta de junio de dos mil, 
habiéndose suprimido, por dicha reforma, la facultad que contenía la norma reformada 
y que fue cuestionada de inconstitucional por el accionante. Por lo anterior, se 
concluye que esta Corte se encuentra jurídicamente imposiblitada de emitir 
pronunciamiento alguno respecto al planteamiento de inconstitucionalidad presentado 
por..., por no existir materia sobre la cual pueda versar el exámen de 
constitucionalidad requerido, razón por la que la inconstitucionalidad planteada debe 
declararse sin lugar, sin condenar en costas, ni imponer multa a los abogados 
auxiliantes, por la forma en que se resuelve el presente asunto”.84

 

 En igual sentido se pronunció la Corte de Constitucionalidad al resolver el expediente 

1270-96, en sentencia de 17 de febrero de 1998. 

 

 Por economía procesal, actualmente la Corte, cuando la norma impugnada pierde su 

vigencia o es modificada durante el trámite, se limita a suspender éste, porque como se 

advierte en sus anteriores fallos de fondo, queda irremediablemente imposibilitada para hacer 

pronunciamiento de inconstitucionalidad. 

 
B.- LA SENTENCIA (Técnica de su elaboración –forma y fondo-) 
 

                                                 
84 Sentencia de 26 de julio de 2000, Expediente 766-99, Gaceta No. 57. 
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 La forma de la sentencia que se emite en materia de inconstitucionalidad general de leyes, 

está regulada en el artículo 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. Se establece que 

dicha sentencia debe contener como mínimo: 

 

1) La identificación del proceso, la designación de los integrantes del tribunal, el lugar y la 
fecha; 

2) Identificación de los solicitantes, con sus nombres y apellidos, así como de las personas que 
los representen; su domicilio y nombres y apellidos de los abogados que los auxilian; 

3) Leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que se impugnan, así como los 
fundamentos jurídicos de las impugnaciones; 

4) Resumen del trámite de la inconstitucionalidad, especificando: 
a) Si se decretó o no la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de 

carácter general; 
b) Autoridades o entidades a quienes se les dio audiencia; 
c) Resumen de las alegaciones de las partes; 

5) Doctrinas y consideraciones de Derecho, leyes aplicables y la resolución que proceda; 
6) Firmas y nombres de los Magistrados y del Secretario General de la Corte de 

Constitucionalidad. 
 

De manera resumida, las sentencias del Tribunal Constitucional, se abren con un 

encabezamiento que tiene la particularidad de incluir los nombres completos de los magistrados que 

la conocieron, lo que no sucede en ninguno de los otros fallos de esta misma jurisdicción ni en la 

ordinaria. Seguidamente, a manera de introducción, se identifican a las partes e intervinientes; 

siguen los “antecedentes” en los que se resumen los razonamientos jurídicos del promoviente y las 

diversas alegaciones de quienes intervinieron; tras ello, los “fundamentos jurídicos”, núcleo esencial 

de la sentencia en el que se sienta la doctrina constitucional; por último, la sentencia se cierra con el 

fallo en el que, con brevedad y concreción, se especifican los mandatos concretos que impone la 

sentencia.  

 

Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad omiten el nombre del Magistrado ponente. 

 

B.1.- SENTENCIA DESESTIMATORIA. / Motivos de desestimación. / Interioridades de 
deliberación y votación. / Voto razonado y sus efectos. 

 

Motivos de Desestimación: 
 Son cinco los motivos de los que puede derivar la desestimación de un planteamiento de 

inconstitucionalidad: 
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1) La falta o deficiencia en el razonamiento expuesto como fundamento de la violación 
denunciada;  

2) Cuando la norma no está vigente, porque fue derogada o modificada; y 
3) Cuando la norma no ha entrado en vigencia por encontrarse en el período de vacatio-legis; 
4) Carencia de efectos generales de la norma impugnada; y sobre todo, 
5) Por no confrontar la norma denunciada, la contenida en la constitucional referida por el 

postulante. 
 

Los primeros dos motivos fueron ya objeto de análisis en este trabajo, con referencia incluso 

de doctrina constitucional. 

 El tercer caso citado, es motivo de improcedencia de la acción, fundada en que esta clase de 

impugnación, sólo procede contra leyes vigentes, calidad que no reúnen, por ejemplo, aquellas 

normas contenidas en leyes que se encuentran en el denominado período de vacatio legis. 

 

 Conforme a la norma que regula la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, esta 

acción sólo procede contra leyes que, de manera general, se apliquen a toda la población; de tal 

manera, quedan excluidas del examen de constitucionalidad por esta vía, las normas de aplicación 

concreta o individualizada. 

 

Interioridades de deliberación y votación: 
 Las sentencias se dictan en el pleno de la Corte, integrado por todo los magistrados titulares 

del tribunal y dos suplentes, que conocen en calidad de titulares por mandato legal, reunidos en 

sesión plenaria que preside del Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Magistrados vocal I y, a 

falta de ambos, el Magistrado que sigue al último y, así sucesivamente. El pleno es convocado por el 

Presidente del Tribunal por propia iniciativa, con la antelación suficiente, según la complejidad del 

caso a tratar, pues la ley no establece plazo taxativo. A la convocatoria se acompaña copia del 

asunto a discutir. Para la adopción de acuerdos, será necesaria la anuencia de la mitad más uno de 

los magistrados que la integren. No se acostumbra la convocatoria a sesión plenaria por los otros 

magistrados o a petición de algún número de éstos, no obstante sería viable de conformidad con el 

artículo 178 de la ley de la materia. Los fallos se aprueban con el acuerdo de la mitad más uno del 

total de magistrados que conocen (mayoría absoluta), pudiendo razonar su voto los disidentes y, de 

igual manera pueden emitirse votos concurrentes. 

 Los fallos que generan más dificultad para el tribunal, son aquellos que conllevan temas de 

especial trascendencia nacional y, por ello, no se descarta su discusión a nivel emotivo, circunstancia 

que, en manera alguna debe significar que del pleno surjan soluciones que no sean jurídicas, aunque 

con ello no se satisfaga la pretensión de los distintos sectores de la población más interesados en el 
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asunto. Los fallos de la Corte siempre deben buscar su fundamento, primeramente en la 

Constitución, en la ley, en los principios y valores y con ello, fundarse, como lo sostuvo el ex 

magistrado Maldonado Aguirre85, “en la experiencia, la lógica, la formación cultural, el carácter 

individual y el temperamento de quienes integran el tribunal”. El mismo jurista aseguró que la 

discusión en el pleno de la Corte debe ser muy abierta, sin dejar de obviar la importancia de lo que 

dice la prensa, las declaraciones o posiciones de los actores políticos, los artículos de los 

comentarios, inclusive las discusiones académicas y otros medios de expresión y, resaltó que sobre 

todo, lo que se toma mucho en consideración, son precisamente los alegatos objeto de deliberación 

dentro del proceso. 

 
B.2.- LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY 
 

 Los artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 

son los únicos que prevén los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, de cuyos preceptos 

se extrae que son: 

 

1) Que la ley, el reglamento o disposición de carácter general, quedan sin vigencia, si la 
inconstitucionalidad es total; 

2) Si la impugnación fuere parcial, quedan sin vigencia sólo en la parte que se declare 
inconstitucional; 

3) La pérdida de vigencia surte efectos a partir del día siguiente de la publicación del fallo en el 
Diario Oficial; 

4) Si se hubiere acordado la suspensión provisional, los efectos de la pérdida de vigencia se 
retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión provisional. 

 
Si la inconstitucionalidad se declara sin lugar, los efectos son los siguientes: 

 
1) Si la norma se suspendió provisionalmente, ésta recobrará su vigencia al día siguiente de la 

publicación en el Diario Oficial del fallo que desestime la inconstitucionalidad. Esto porque, 
así como se hizo del conocimiento público la suspensión de su vigencia, por seguridad 
jurídica y la certeza que el Derecho impone, debe publicarse también la recuperación de 
aquella vigencia, de tal manera que haya conocimiento cierto de la misma por parte del 
ciudadano obligado a cumplirla. 

2) Se impone multa de cien a mil quetzales a cada uno de los abogados auxiliantes y se 
condena al pago de costas procesales al interponente. Estas sanciones no son procedentes 
cuando la inconstitucionalidad se desestima por motivos no imputables a la juridicidad del 
planteamiento. Tampoco se da en la práctica forense la condena en costas, porque no se 
reconoce legitimación a ninguna persona para cobrarlas, si se toma en cuenta que los 
sujetos del debate son el interponente y la norma. 

 

                                                 
85 Maldonado Aguirre, Maldonado: Conferencia Op. Cit. pp. 199. 
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B.3.- LOS EFECTOS DEFINIDOS POR EL PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y LA 
JURISPRUDENCIA. / Casos concretos 

 

 La inconstitucionalidad, entiende el Tribunal español, es simplemente el juicio de contraste 

entre dos normas, al que subsigue una consecuencia jurídica. Más inconstitucionalidad no es la 

consecuencia, sino simplemente, la premisa de esa consecuencia”.86

 

 Si bien la norma constitucional, ni la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, regulan de manera expresa qué tipo de sentencia, en cuanto a su naturaleza, es 

la que declara la inconstitucionalidad de una norma, ello ha sido respondido por la doctrina. Franciso 

Fernández Segado87, sostiene que la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad, tiene carácter 

constitutivo, por cuanto anula la norma. 

 

 Alejandro Maldonado Aguirre88, por su parte, sostiene que además de ser constitutiva, sus 

efectos son es ex nunc (pro futuro), por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efectos 

retroactivos, sino que opera a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial (Página 

191). Con base en esta tesis, la declaratoria de inconstitucionalidad no puede tener como efecto la 

revisión de procesos fenecidos en sentencias con fuerza de cosa juzgada en las que se haya hecho 

aplicación de las leyes declaradas inconstitucionales salvo, la jurisdicción penal que sí permite la 

revisión de fallos por aplicación del principio de retroactividad de la ley posterior cuando favorezca al 

condenado. 

 La doctrina constitucional emanada del ejercicio de esta jurisdicción también muestra lo 

siguiente: 

a) Que las sentencias de inconstitucionalidad son irrecurribles. Tienen valor de ley abrogatoria 
cuando declaran la inconstitucionalidad de una norma; 

b) Vinculan al poder público y su inobservancia debe generar responsabilidades de orden penal 
y disciplinario; y 

c) Los fallos de la Corte de Constitucionalidad, vinculan no sólo en su parte dispositiva, sino 
también por la doctrina que sientan 

 

En no pocos casos, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en materia de control 

de constitucionalidad de las leyes, ha sido objeto de reproches que las califican de eminentemente 

políticas y, talvez sí lo sean, sin embargo, la cuestionante que surge es ¿qué contenido se espera de 

                                                 
86 Sentencia del Tribunal Constitucional Español 11/81 de 8 de abril de 1981. 
87 Fernández Segado, Franciso: Op. Cit. pp. 118 y 119. 



 140

una sentencia en la que se comprometió al Tribunal a resolver sobre temas que la clase política fue 

incapaz de resolver, como debiera haber hecho?. A mi criterio, trasladar esos temas al Tribunal 

constitucional, es hasta cierto punto desleal en un estado de Derecho que exige la solidaridad entre 

sus poderes. 

 
B.4.- LA SENTENCIA INTERPRETATIVA 

 

Las sentencias interpretativas, ha sostenido la Corte de Constitucionalidad, “...se producen 

cuando la declaratoria de inconstitucionalidad podría provocar un vacío o una laguna legal con daño 

a otros derechos, valores, y principios que la Constitución también está llamada a preservar.89

 

 La jurisprudencia del Tribunal constitucional español, por su parte,90 ha sostenido que son 

sentencias interpretativas “aquellas que rechazan una demanda de inconstitucionalidad o, lo que es 

lo mismo, declaran la constitucionalidad de un precepto impugnado en la medida en que se interprete 

en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución, o no se 

interprete en el sentido (o sentidos) que considera inadecuados”. 

 

 La labor interpretativa, ha dicho “tiene por objeto el establecimiento del sentido y significación 

del texto pero no, en cambio, lo que podría entenderse como interpretación en un sentido más 

amplio, que sería la deducción o reconstrucción del mandato normativo, mediante la puesta en 

conexión de textos”. De ahí que en su doctrina estime el Tribunal que “puede establecer un 

significado de un texto y decidir que es el conforme con la Constitución. No puede, en cambio, tratar 

de reconstruir una norma que no esté debidamente explícita en un texto, para concluir que ésta es la 

norma constitucional”. 

 La interpretación constitucional es diferente a las reglas de interpretación de otras ramas del 

Derecho, así, la Corte de Constitucionalidad ha afirmado que la tarea interpretativa de la 

Constitución, no debe hacerse en forma aislada sino conforme a todas las demás normas 

constitucionales y sus múltiples interacciones, de acuerdo al principio de utilidad de la  Constitución, 

es decir, en forma sistemática e integral. Que las normas de la Constitución deben tenerse como un 

conjunto armónico, en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes. Que 

ninguna disposición debe considerarse aisladamente y que debe preferirse la conclusión que 

                                                                                                                                                        
88 Maldonado Aguirre, Alejandro, Conferencia Op. Cit. pp. 191. 
89 Sentencias de 26 de mayo  y 30 de diciembre de 1988, expedientes 25-88 y 2-89. 
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armonice y no la que coloque en pugna los distintos preceptos del texto constitucional, buscando la 

solución interpretativa que maximice la eficacia de las normas constitucionales, para que en caso de 

concurso de normas se produzca una ponderación de los bienes, intereses y valores de tal modo que 

todos ellos, por gozar de reconocimiento constitucional, conserven su armonía sistemática, 

procurando la realización de todos esos bienes, intereses y valores sin sacrificar unos en beneficio 

de otros.91

 Uno de los fallos que muestran esa labor interpretativa es el siguiente: 

 

Se reclamó la inconstitucionalidad parcial del artículo 3o. del Decreto 100-96, reformado por el 

Decreto 22-98, ambos del Congreso de la República, Ley que Establece el Procedimiento para la 

Ejecución de la Pena de Muerte, que regula la ejecución como exclusivamente privada y, por ende, 

prohíbe gravar por cualquier medio el acto del ingreso del reo al módulo de ejecución y su estancia 

en el mismo, afirmándose que tal precepto viola el artículo 35  de la Constitución Política de la 

República, que garantiza la libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin 

censura ni licencia previa; además, se alegó que la norma impugnada viola el artículo 5o. de la Ley 

de Emisión del Pensamiento, que establece que la libertad de información es irrestricta y que los 

periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información, Ley que por su rango constitucional 

tiene superioridad jerárquica sobre la impugnada. Al fallar, la Corte consideró: 

 

“La frase cuestionada es, a criterio de esta Corte, notoriamente inconstitucional:  a) porque 
contraviene la reserva de ley establecida en el penúltimo párrafo del artículo 35 de la 
Constitución, que dispone que "todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en 
la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento";  b) porque elude el procedimiento 
especialmente agravado para reformar una ley como la citada, que solamente podría ser 
modificada según lo dispone el segundo párrafo del artículo 175 de la Constitución, que 
dice:  "Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de 
las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen 
favorable de la Corte de Constitucionalidad." (...) Sin embargo, no obstante la 
inconstitucionalidad formal y no de fondo que debe declararse, la Corte debe hacer 
prevención interpretativa respecto de sus alcances, pues el enunciado del artículo 35 de la 
Constitución no puede aplicarse prevalentemente sobre derechos fundamentales de la 
intimidad personal y de orden público interno, preservada en otras disposiciones de igual 
jerarquía.  En efecto, la persona física tiene derecho inalineable e imprescriptible a su 
dignidad, condición que no pierde ni siquiera por una condena capital, tal como se deduce 
de lo previsto en el preámbulo y los artículos 1o., 2o., 3o., y 4o. de la Constitución.  Por 
otra parte, el inciso 2 del artículo 5 del Pacto de San José protege la integridad moral de la 
persona y en el inciso 3 ibidem proclama que "la pena no puede trascender de la persona 

                                                                                                                                                        
90 Sentencia 5/1981 del Tribunal Constitucional Español de 13 de febrero de 1981. 
91 Expediente 849-95, Gaceta 39, sentencia de 20 de febrero de 1996. 
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del delincuente", porque, para el caso, la publicidad fotográfica o videográfica del suceso 
profundamente íntimo de la muerte de un individuo puede ser aflictivo a su familia.  Siendo 
un valor fundamental la estimativa de la persona humana, y aun cuando no esté 
constitucionalizado expresamente el derecho a morir con dignidad, éste corresponde a la 
categoría de los derechos implícitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la 
Constitución, y, por ello, aunque de la ley objetada deban eliminarse las palabras 
indicadas en este apartado  -lo que se hace por razones de forma- deben quedar 
preservados los derechos del ejecutable en cuanto a que la ejecución de la sentencia se 
haga con absoluto respeto a su derecho a la intimidad, de la que la sentencia condenatoria 
no le ha privado, y por ello, de pretenderse vulnerar ese deseo, estarán a salvo los medios 
de protección directa y concreta de los derechos e intereses que la Constitución y las leyes 
preservan”. 92

 

Por su importancia entre las sentencias de carácter interpretativo, también cito el emitido por 

la Corte de Constitucionalidad al resolver la inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Compras 

y Contrataciones del Estado, en el que se impugnó expresamente, la sujeción que hizo dicha ley a 

todos los entes autónomos del Estado, al procedimiento por ella previsto, para las compras y 

contrataciones. 

Mediante una tarea interpretativa, la Corte de Constitucionalidad concluyó que en el 

Estado de Guatemala operan entes con distinto grado de autonomía, dependiendo de la ley de la 

que emana la misma. Así, estimó que hay autonomía dada por la ley ordinaria y autonomía 

otorgada por la propia Constitución a distintos entes, tales como: Tribunal Supremo Electoral, 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Municipalidades, Confederación Deportiva Autónoma 

de Guatemala, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público. De esta manera interpretó que la 

aplicación de la norma a los entes de autonomía derivada de la ley ordinaria, no es 

inconstitucional, pero que, sí lo sería si se interpretara que vinculaba también a los entes 

autónomos por disposición constitucional. De esta manera, la Corte intentó, mediante una 

sentencia interpretativa, preservar la norma y no crear con su declaratoria de 

inconstitucionalidad, un vacío legal en cuanto a las normas a que debían sujetarse los entes que 

gozan de autonomía generada por la ley ordinaria, para sus compras y contrataciones, tal como 

lo había sostenido en su doctrina que ya quedó señalada al inicio de este título. 

Lamentablemente, la Corte en su fallo desvió aquel fin y, en lugar de preservar la norma, con 

limitación mediante interpretación de su aplicación a los entes autónomos constitucionales, la 

declaró inconstitucional mediante un fallo que textualmente dice: 

 

                                                 
92 Sentencia de 19 de enero de 1999, Expediente 248-98, Gaceta No. 51. 
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“La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas declara:  I) 
Inconstitucional, de la ley impugnada, lo siguiente: a) el apartado 5. del artículo 90 en la 
parte que dice:  "El acuerdo de enajenación de bienes muebles o inmuebles que se emita, 
por la autoridad máxima de cualquier entidad autónoma o descentralizada, deberá 
presentarse al Organismo Ejecutivo para su ratificación mediante acuerdo dictado en 
Consejo de Ministros, o por el contrario, para su improbación.  El acuerdo de ratificación, 
podrá incluir modificaciones de lo dispuesto en el acuerdo que se presente por la entidad 
que se propone realizar la enajenación, de manera que sus términos y preceptos se 
adecúen a la política general del Estado."; b) el párrafo final del artículo 92 que dice: "El 
acuerdo de enajenación de un patrimonio unitario, que se emita por la autoridad máxima 
de cualquier entidad autónoma o descentralizada, deberá presentarse al Organismo 
Ejecutivo para su ratificación mediante acuerdo dictado en Consejo de Ministros, o por el 
contrario, para su improbación.  El acuerdo de ratificación podrá incluir modificaciones de 
lo dispuesto en el acuerdo que se presente por la entidad que se propone realizar la 
enajenación, de manera que sus términos y preceptos se adecuen a la política general del 
Estado."; c) párrafo primero del artículo 93, en la parte que dice: "deberá emitirse un 
acuerdo gubernativo por conducto del ministerio o ministerios correspondientes por cuyo 
medio se disponga:"; d) párrafo que sigue inmediatamente al apartado 8 del artículo 93, en 
la parte que dice: "y someterse a consideración del Organismo Ejecutivo para su 
ratificación o improbación.  Su ratificación deberá efectuarse mediante acuerdo 
gubernativo dictado en Consejo de Ministros, el cual podrá incluir modificaciones de lo 
dispuesto en el acuerdo que se presente por la entidad que se propone realizar la 
aportación, de manera que sus términos y preceptos se adecuen a la política general del 
Estado."; e) la palabra "constitucional" del artículo 95; f) apartado 12 del artículo 96, en las 
palabras que dicen:  "por conducto del Organismo Ejecutivo"; g) apartado 9 del artículo 97, 
en la parte que dice:  "o que las misma queden libradas a la autonomía contractual."; y h) 
apartado 13 del artículo 97, en las palabras que dicen:  "por conducto del Organismo 
Ejecutivo.".  Las inconstitucionalidades que se declaran en esta sentencia no 
exoneran la obligación de los entes descentralizados que carecen de autonomía de 
rango constitucional de cumplir con el procedimiento de aprobación definitiva de los 
actos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado por parte del Organismo 
Ejecutivo.  II) Las disposiciones señaladas en los incisos a), c), d), f) y h) dejarán de surtir 
efectos desde el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, fecha en que se 
publicó su suspensión provisional en el Diario Oficial; y las contenidas en los incisos b), e) 
y g), quedarán sin vigencia a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo en 
el Diario Oficial.  III) Sin lugar las demás inconstitucionalidades planteadas. IV) No hay 
condena en costas ni se impone multa alguna.  V) Publíquese este fallo en el Diario Oficial.  
VI) Notifíquese.93

 
B.5.- LA PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA: 
 
 La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, regula que tanto la 

suspensión provisional de una norma, como la sentencia estimatoria, deben publicarse en el Diario 

Oficial, sujetando el efecto de la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, a la citada 

publicación. 

                                                 
93 Sentencia de 05 de septiembre de 1997, Expedientes acumulados 342-97, 374-97, 441-97, 440-97 y 559-97. 
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 En el sistema guatemalteco, la ley citada no exige que junto al fallo se publiquen los votos 

disidentes que hubieron al fallar. Según lo señala  Francisco Fernández Segado94, ello se ha 

concebido por la doctrina, tanto positivo como negativo; expone que es positiva la publicidad del voto 

dicidente porque: “refleja la opinión discrepante defendida en la deliberación, tanto por lo que se 

refiere a la decisión como a su fundamentación, además de que contribuye a conocer la situación 

real del Tribunal; si éste se politiza, sectorializándose, según criterios partidistas, se habrá perdido la 

oportunidad de contar con un Tribunal respetado y respetable; pues bien, la referida publicidad de los 

votos particulares propiciará conocer si los proyectos disidentes obedecen a juicios, que no fueron 

compartidos por la mayoría o revelan “prejuicios” que manifiestan un apriorismo partidista de 

interpretación”. 

 
B.5.- LA COSA JUZGADA 
 

 La actuación de los titulares de la jurisdicción se caracteriza por el valor de cosa juzgada de 

sus decisiones. Esta institución –de la Cosa Juzgada-, es, según lo expone Mauro Chacón Corado y 

Juan Montero Aroca95, la institución procesal que impone que lo juzgado es irrevocable, es decir, que 

la sentencia supone la realización del derecho objetivo al caso concreto de modo que satisface 

definitivamente la pretensión y la oposición o resistencia, por lo que después de esa actuación no 

existe la posibilidad de volver a suscitar la misma cuestión, prohibiéndose que ningún tribunal o 

autoridad pueda conocer de procesos fenecidos (artículos 211 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y 155 de la Ley del Organismo Judicial).  

 

Las sentencias en materia de inconstitucionalidad deben tener valor de cosa juzgada, ya sea 

formal o material, según se trate de sentencias desestimatorias o estimatorias, porque la cosa 

juzgada es una parte esencial de todo proceso judicial y una muy importante manifestación de la 

exigencia del principio de seguridad jurídica.  

 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, “Las resoluciones en casos que contengan planteamiento de 

inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, sólo causan efecto 

                                                 
94 Fernández Segado, Francisco: Op. Cit. pp. 76. 
95 Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro: Op. Cit. 20. 
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de cosa juzgada con respecto al caso concreto en que fueron dictadas, pero también tienen efectos 

jurisprudenciales.”  

Los efectos de las sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad general, varían 

dependiendo de si éstas son estimatorias o desestimatorias. Si es estimatoria, provoca que la norma 

declarada inconstitucional quede sin vigencia y deje de surtir efectos erga omnes (para todos) desde 

el día siguiente de su publicación. Contra este fallo no cabe recurso alguno, conforme lo prevé el 

artículo 142 de la ley de la materia, por lo que produce efecto de cosa juzgada “en ese proceso”, es 

decir, cosa juzgada formal. Produce efectos de cosa juzgada material, en tanto por devenir 

inexistente la norma en el ordenamiento jurídico, no puede plantearse un nuevo proceso sobre el 

mismo tema, ya que ello no tendría caso, conforme lo regulado en el artículo 140 de la LAEPyC.  

 

Respecto de las sentencias desestimatorias, adquieren efectos de cosa juzgada formal, 

porque no es susceptible de impugnación por ningún recurso. No producen cosa Juzgada material, 

porque la norma sigue vigente y, por ende, puede volverse a impugnar por otros o por los mismos 

motivos. Si es por los mismos motivos, el Tribunal no desechará in límine la solicitud, pero es muy 

probable que la desestime haciendo acopio del criterio sustentado en la desestimación del asunto 

que con anterioridad hubiere conocido, aunque no se descarta que en una segunda vez, acoja los 

razonamientos de inconstitucionalidad y declare con lugar la impugnación, pues no debe olvidarse 

que la Corte de Constitucionalidad puede apartarse razonadamente de su jurisprudencia y, con 

menor limitación, del precedente.  

 
B.6.- EL ANÁLISIS OFICIOSO 
 

 En la jurisdicción constitucional opera el principio dispositivo, en virtud del cual el tribunal 

solo actúa a petición de parte, tanto si se trata de iniciar un trámite de inconstitucionalidad general, 

como si se refiere a la confrontación exclusiva de la norma impugnada, exclusivamente con la 

constitucional señalada por el interponente. 

 

 Dos excepciones marca el precedente: 

 

1. Excepción al inicio rogado del trámite de inconstitucionalidad: 

La relevante ocasión, en que el fallido intento de golpe de Estado perpetrado por un 

presidente de la República, quebrantó el orden constitucional del país, obligó a la Corte de 



 146

Constitucionalidad, ante la ausencia de ciudadanos que instaran el actuar contralor de la 

constitucionalidad, obligó a dicho órgano a actuar de oficio, para tratar de poner fin a aquel 

quebrantamiento. Su actuación oficiosa, aunque ha tenido disidentes, éstos han concluido que no 

había otra manera de cumplir con la finalidad última del tribunal, que es defender la Constitución, lo 

cual ante situaciones extremas, a mi juicio, no debe sucumbir ante la formalidad porque se trata de la 

prevalencia de un valor supremo. 

 

 El citado, ha sido el único caso en que la Corte de Constitucionalidad ha actuado 

oficiosamente, para hacer pronunciamiento sobre inconstitucionalidad, pues tal forma de actuar no se 

ha repetido desde 1993, lo cual significa que tal proceder, no opera sino es, como se dijo, ante el 

inminente riesgo de perderse la vigencia de la Constitución, fuera de los casos por ella establecidos 

expresamente. 

 

2.- Excepción al conocimiento rogado en la resolución de inconstitucionalidad: 
 La Corte de Constitucionalidad ha reiterado su criterio de que es al interponente al que 

corresponde señalar los argumentos y razonamientos de inconstitucionalidad. A él le corresponde 

denunciar la norma atacada y exponer qué norma de la Constitución confronta. Al analizar una ley, la 

Corte se limita a confrontar la inconstitucionalidad de las normas atacadas, sin entrar a confrontarlas 

con normas de la Constitución que no hubieren sido expresamente invocadas por el interponente. La 

excepción se encuentra en la sentencia de once de septiembre de 1996, dictada en la 

inconstitucionalidad general promovida contra el Decreto 31-96 del Congreso de la República, Ley 

del Impuesto de Solidaridad, Extraordinario y Temporal y de Emisión de Bonos del Tesoro de 

Emergencia Económica 1996. En dicho fallo, la Corte de Constitucionalidad externó lo siguiente: 

“(...) El partido político Unión del Centro Nacional enjuició de inconstitucionalidad el artículo 11  del 
Decreto 31-96 del Congreso de la República. Argumenta que como es  inconstitucional la 
disposición creadora del impuesto, carecería de sustentación la opción a invertir en Bonos  
del Tesoro de Emergencia Económica 1996 como alternativa al pago de tal carga impositiva.  
El motivo aludido deja de tener fuerza para excluir dicha norma porque su premisa no es 
efectiva, como ha quedado expuesto en esta Sentencia. Sin embargo, esta Corte, en 
ejercicio de su facultad de aplicar el Derecho aunque no haya sido esgrimido por las 
partes, encontró evidente la inconstitucionalidad del artículo ll citado, porque el 
mismo viola los elementos sustanciales de justicia y equidad proclamados en los 
artículos 239 y 243 de la Constitución, lo que motivó la suspensión provisional de los 
párrafos primero y tercero. El artículo cuestionado, en su esencial contenido, dispone que 
"las personas obligadas al pago del impuesto establecido por esta ley, para cumplir con la 
obligación correspondiente al año 1996, podrán optar por invertir en Bonos del Tesoro de 
Emergencia Económica 1996." y "Las personas obligadas, al efectuar la totalidad de la 
inversión en Bonos, extinguirán la obligación de pagar este impuesto por el año 1996."  Esta 
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forma de exonerar el pago del impuesto destruye la justicia en la imposición que debe  
distribuir los gravámenes basándolos en la generalidad y la uniformidad. La generalidad que 
se refiere a que todos los individuos deben pagar impuestos, por lo que nadie puede quedar 
exento de la obligación del impuesto analizado a no ser por la única excepción de carecer de 
capacidad de pago. Aquí se produciría un fenómeno a la inversa: la de exentar de su pago 
no al que estuviere por debajo del límite económico razonablemente necesario para su 
subsistencia, sino la de aquellos que estando por encima del mismo decidieran invertir en 
operaciones financieras recuperables y rentables. El principio de justicia distributiva que 
aplica en materia tributaria es la de que nadie que tenga capacidad  contributiva debe 
abstenerse de pagar impuestos, porque los mismos sirven fines sociales y son necesarios 
para la subsistencia del Estado, y por esto la equidad concede universalidad al tributo. 
Además  la uniformidad que demanda que los iguales sean tratados como iguales y los 
desiguales como desiguales, postulado que se incumple si para imponer las cargas no se 
toma en cuenta la capacidad contributiva de los habitantes y que la disposición analizada 
lesionaba gravemente,  en tanto que producía la reversión del principio de que paga más el 
que tiene más y paga menos el que tiene menos. Por estos motivos debe declararse la 
inconstitucionalidad del artículo 11 citado, en sus párrafos primero y tercero”. 96

 
Aclaración y Ampliación. 
 Conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 

contra las sentencias y autos dictados en materia de inconstitucionalidad se puede pedir aclaración o 

ampliación. Para el efecto se estará a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la misma ley. 

 

 El límite temporal, para el interponente, para acudir a estos remedios, es de veinticuatro 

horas siguientes de notificado el auto o la sentencia, transcurridos los cuales, ya no tendrá acceso al 

mismo. 

 Las sentencias de inconstitucionalidad, también pueden aclararse o ampliarse de oficio a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, que prevé: 

“La Corte de Constitucionalidad y los tribunales de Amparo podrán aclarar o ampliar de oficio sus 

resoluciones, en tanto conserven jurisdicción y por las causas previstas en la ley.”  Al no distinguir la 

norma entre los tipos de resoluciones, dependiendo del instrumento constitucional en que se dicten, 

se entiende que también hace referencia a las de inconstitucionalidad.  La única limitación en el 

tiempo que impone la norma, es que el “tribunal conserve jurisdicción” al momento de emitir su auto 

de ampliación o aclaración. 

 Siendo que la inconstitucionalidad  general es un proceso de única instancia, la pregunta que 

surge es, hasta cuándo se considera que el Tribunal Constitucional conserva jurisdicción?.  La 

respuesta parece muy simple y es cuando el fallo se ha publicado en el Diario Oficial, pues al día 

siguiente, regirá la ley, si la inconstitucionalidad fue parcial, sin las oraciones, frases o palabras que 

                                                 
96 Expedientes Acumulados:  886, 887, 889, 944 y 945, todos de 1996. Fallo publicado en Gaceta  41. 
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fueron declaradas inconstitucionales. Esta respuesta apareja, sin embargo, que la Corte de 

Constitucionalidad no está facultada para aclarar o ampliar su fallo de inconstitucionalidad, por lo 

menos, el de inconstitucionalidad parcial, cuando ya lo hubiere publicado, pues, por principio de 

seguridad jurídica, los afectos a la ley, que son todos los guatemaltecos, funcionarios o no, tienen la 

certeza de cómo deben aplicarla. Una aclaración o ampliación que se produzca cuando ya 

transcurrió, por lo menos, un día de que la ley empezó a regir en la forma que manda el fallo, 

reciente el principio de seguridad jurídica.  

 

 La limitación de aclarar o ampliar un fallo de inconstitucionalidad, depende de  la calificación 

que se haga de conservación o no de la jurisdicción. La Corte, según el precedente, ha estimado 

conservar la jurisdicción, porque ha ampliado sus fallos de inconstitucionalidad aun cuando ya ha 

transcurrido bastante tiempo de que los  publicó. El caso más reciente y que resulta pertinente 

comentar en este trabajo, es el de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil uno, dictada en el 

expediente 674-2000, que declaró la inconstitucionalidad parcial del Reglamento de la Ley de 

Servicio de Medicina Transfunsional y Bancos de Sangre, contenido en el Acuerdo Gubernativo 145-

2000, de 6 de abril de 2000.  

El citado fallo fue publicado en el Diario Oficial, el 10 de abril de 2001 y, por ende, el 

Reglamento empezó a regir, sin las partes declaradas inconstitucionales, a partir del once de abril de 

dos mil 97.  El primero de junio de dos mil, veinte días después de la publicación del fallo, la Corte 

aclaró la sentencia citada. Una segunda aclaración es hecha el diecisiete de julio de dos mil uno, tres 

meses y siete días de la publicación del fallo en el Diario Oficial, precedente que muestra que, a 

criterio de la Corte, sigue conservando jurisdicción sin importar el tiempo que transcurre entre el 

momento en que publicó su fallo de inconstitucionalidad y aquél en que lo amplía o aclara. 

 

La situación es criticable a la luz del principio de seguridad jurídica como ya lo comenté, sin 

embargo, por lo menos en el caso comentado, a mi juicio debe sopesarse si no es más aberrante de 

aquel principio que un fallo se quede para la posteridad ambiguo, o bien, aclararlo en el momento en 

que el Tribunal se percate de la deficiencia de su fallo. La posibilidad la dará el contenido del mismo 

fallo, pues es evidente que se aclarará en tanto sus consideraciones no coincidan con su parte 

resolutiva, de tal manera que no resulte modificación sustancial en sus consideraciones y partes 

resolutivas. 

                                                 
97 Artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.  Decreto 1-86 de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
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CAPITULO V 

 
DECRETOS, AUTOS Y SENTENCIA EMITIDOS EN PROCESOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

EN CASOS CONCRETOS, SUS EFECTOS EN EL PROCEDIMIENTO, CONFORME A LA LEY, EL 
PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA 

 
SUMARIO: INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS /  A.- LAS EVENTUALIDADES E 
INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO / A.1.-LA INADMISION A TRAMITE. / Posibilidad de 
Inadmisión. / Motivos de inadmisión. / Impugnabilidad. / Efectos / B.- EL AUTO RESOLUTORIO / 
B.1.-LA TÉCNICA DE SU ELABORACIÓN / B.2.- DESESTIMACIÓN. / Motivos. / Caso concreto. / 
Análisis y Crítica / B.3.- EL AUTO O SENTENCIA ESTIMATORIA. / Efectos declarativos Inter-partes. 
/ Cosa juzgada. / Efectos suspensivos. / Caso Concreto, análisis y crítica. 
 

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS 

 

REQUISITOS: 
 Para que una petición de inconstitucionalidad en caso concreto pueda ser admisible, al igual 

que la que incorpora la inconstitucionalidad general, debe contener, además de los requisitos 

meramente formales de las leyes aplicables supletoriamente, por lo menos, lo siguientes, definidos 

en el precedente contenido en la sentencia de 4 de noviembre de 1998, Expediente 530-98, Gaceta 

50, página 58: 

1) Cita puntual de las normas que se impugnan, así como de las constitucionales que se 
denuncian violadas; y 

2) Razonamiento necesario; 
 
A.- LAS EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO 
 

A.1.- LA INADMISION A TRAMITE. / Posibilidad de Inadmisión. / Motivos de 
inadmisión. / Impugnabilidad. / Efectos. 

 

Posibilidad y Motivos de Inadmisión: 
 El acceso al control de constitucionalidad en caso concreto, si bien no tiene delimitados 

expresamente en la ley requisitos en cuanto al tiempo, en su contexto se advierte que, son las 

propias normas que regulan su procedencia, las que también marcan sus requisitos de viabilidad, 

que de no cumplirse traen como lógica consecuencia, su inadmisión. Los casos de inadmisón han 

sido expresamente definidos en el precedente jurisprudencial. 
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 El primero se extrae del propio artículo 116 de la ley de la materia que preceptúa que esta 

inconstitucionalidad debe promoverse “hasta antes de dictarse sentencia”, lo que significa que, con 

posterioridad a tal acto, un planteamiento de esta naturaleza devendría inoportuno por 

extemporáneo. Si por la vía de la acción se trata, el artículo 118 de la misma ley, fija plazo taxativo 

para que pueda acudirse a la inconstitucionalidad en caso concreto para denunciar una 

inconstitucionalidad en la vía administrativa que es dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 

causó estado la resolución administrativa. 

 

 A continuación se transcribe una resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la que se 

ponen en relieve las cuestiones antes relacionadas, por lo que las ilustra de manera concreta: 

 

“..El planteamiento de la acción de inconstitucionalidad en casos concretos, al igual que 
las acciones de amparo e inconstitucionalidades generales, está sujeto al cumplimiento de 
determinados presupuestos que permitan realizar el estudio que por esa vía se pretende. 
Así, la Constitución y la Ley de la materia establecen como presupuesto de admisibilidad 
de esta acción, que su planteamiento se haga hasta antes de que se dicte sentencia. Ello 
obedece a que es durante la dilación procesal de cualquiera de las dos instancias 
permitidas por la ley, cuando se juzgan los hechos controvertidos y se aplican las normas 
sustantivas y procesales pertinentes que permitirán al juez hacer la declaración de 
derecho que se le pide, es decir, que sólo en tanto no haya pronunciamiento del fondo de 
la cuestión planteada, la inconstitucionalidad en casos concretos puede cumplir su objetivo 
de actuar como contralor material, si declarase la inaplicación del precepto al hecho que 
está pendiente de juzgamiento. En el presente caso, por haberse presentado la acción de 
inconstitucionalidad en caso concreto después de haberse dictado la sentencia en el 
proceso laboral, ésta debió haber sido rechazada a trámite por el juez a quo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 266 de la Constitución. Por lo anterior, y no 
existiendo materia de inconstitucionalidad sobre la que deba pronunciarse, esta Corte 
confirma la resolución venida en grado, con la modificación de condenar en costas al 
accionante e imponer multa al abogado auxiliante por evidenciarse el ánimo retardatario 
que conllevó la presentación de esta acción”.98

 

 El artículo 123 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, preceptúa 

que: “En casos concretos, las partes podrán plantear, como excepción o en incidente, la 

inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, 
en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el 

tribunal pronunciarse al respecto”. El ex magistrado Sáenz Juárez en la obra ya citada, afirma que la 

dicción de la norma transcrita no debe entenderse que se haya autorizado un modo de entorpecer la 

                                                 
98 Resolución de 23 de julio de 1997, Expediente 150-97, Gaceta No. 45. 
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marcha del proceso, de manera que, la norma impugnable es sólo la aplicable al caso concreto, 

citando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español que sustenta que: “La extraordinaria 

trascendencia de las cuestiones de inconstitucionalidad (se refiere a la inconstitucionalidad en caso 

concreto) como principal mecanismo de conexión entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional 

obliga (...) a extremar las garantías destinadas a impedir que esta vía procesal resulte desvirtuada 

por un uso no acomodado a su naturaleza, como sería, por ejemplo, el de utilizarla para obtener 

pronunciamientos innecesarios  indiferentes para la decisión del proceso en el que la cuestión se 

suscita.” 

 

 La doctrina de la Corte de Constitucionalidad, hasta antes de 1998 no se había mostrado 

celosa en cuanto a la trascendencia de la norma impugnada en esta vía, admitiendo a trámite toda 

denuncia de este tipo, sin importar su notoria frivolidad, aunque en sentencia desestimara con 

pronunciamientos obvios de improcedencia. El precedente, muy contrario a esta tesis propugnaba 

por la prohibición de inadmisión, como se advierte en el siguiente: 

 

“La supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier otra ley, es 
indiscutible y la misma Carta Magna señala que ninguna ley podrá contrariar sus 
disposiciones, pues las que violen o tergiversen sus mandatos, son nulas ipso jure. Uno de 
los mecanismos que puede utilizarse en aras de salvaguardar su preeminencia, es el 
derecho que establece en su artículo 266, que señala que, en casos concretos, en todo 
proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y 
hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o 
incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, estableciendo para el tribunal la 
obligación de pronunciarse al respecto. Al analizar esta obligación del Tribunal, a la luz de 
los artículos 116, 123, 124 y 143 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, que la regulan cuando la inconstitucionalidad se promueve en 
incidente, se la entiende como el deber del Organo jurisdiccional de resolver en auto 
razonado el planteamiento, asumiendo el carácter de tribunal constitucional para el efecto, 
luego del trámite correspondiente. Estas disposiciones son aplicables en el presente caso, 
pues el interesado planteó como incidente la inconstitucionalidad de las normas que 
impugna, de manera que la Corte Suprema de Justicia no debió rechazar de plano el 
planteamiento, porque ello supone contrariar los preceptos constitucionales y leyes 
citadas, que la obligan a pronunciarse sobre el fondo del asunto, es después de agotado 
el procedimiento y no antes. Por ello sin prejuzgar sobre la procedencia o improcedencia 
de la pretensión ejercitada, esta Corte estima que no puede mantenerse la resolución 
apelada, debiendo el Tribunal de conocimiento dar el trámite que corresponde al incidente 
de inconstitucionalidad, resolviendo en su oportunidad en auto razonado”.99

 

                                                 
99 Resolución de 26 de junio de 1987, Expediente 99-87, Gaceta No. 4. 
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 La ley, con meridiana claridad previó que este instrumento es para atacar normas y no actos. 

La utilización de esta vía para atacar los segundos, debe dar lugar a su inminente inadmisión, como 

se aprecia en el fallo que se cita continuación: 

 

“...En el presente caso, la Empresa Portuaria Nacional de Champerico pretende se declare la 
inconstitucionalidad de la sentencia del veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, 
dictada por el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la Tercera Zona Económica, alegando 
que al emitir dicho fallo se aplicó el Decreto 57-90 del Congreso de la República, pretensión 
que no tiene ninguna sustentación legal porque la garantía procesal de inconstitucionalidad de 
ley en caso concreto, no tiene por objeto el impugnar actuaciones judiciales, sino leyes que 
colisionen con la normativa constitucional, lo que no se da en el presente caso, por lo que al 
no existir materia de inconstitucionalidad sobre la que deba pronunciarse, el tribunal de primer 
grado debió rechazar de plano el incidente promovido”.100

 

 Consecuentemente, en la inconstitucionalidad general y en casos concretos sólo es posible 

impugnar normas vigentes; de no ser así, la petición debe ser inadmisible. 

 

Impugnabilidad: 
 La inadmisión o rechazo in límine de un planteamiento de inconstitucionalidad en caso 

concreto por un juez de primera instancia, no degenera en indefensión para quien lo promovió. Como 

la ley no prevé expresamente la inadmisión, tampoco regula recurso alguno en su contra, los casos 

de inadmisión han pretendido reclamarse mediante ocurso en queja, posibilidad de reclamo que, por 

estar reservada para el proceso de amparo, no es procedente. El ocurso de hecho, que sí está 

previsto en las normas procesales de la inconstitucionalidad en caso concreto, está previsto 

solamente para reclamar contra la inadmisión del recurso de apelación que se promueva contra la 

resolución final del proceso.101

 En la práctica, equiparando el auto de inadmisión, a aquel que resuelve el asunto, se le ha 

considerado apelable y, por esta vía, el rechazo o inadmisión ha sido revisado por el tribunal 

superior, como se aprecia en el fallo que quedó transcrito, en el que, mediante apelación, fue 

conocida una inadmisión dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, a la que se le ordenó darle 

trámite al asunto. 

 

Efectos de la inadmisión: 
 

                                                 
100 Resolución de 9 de marzo de 1993, Expediente 447-92, Gaceta No. 27. 
101 Artículo 132 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 



 153

 La inadmisión fundada, cumple su objetivo de que por medio de la inconstitucionalidad en 

caso concreto no se abra la posibilidad retardatoria del proceso principal. Por el contrario, la 

inadmisión infundada, no sólo retrasa más el proceso principal, sino que puede dar lugar a 

indefensión. 

 
B.- EL AUTO RESOLUTORIO 
 El pronunciamiento sobre la declaratoria o no, de inconstitucionalidad en caso concreto, 

puede tomar la forma de sentencia o de auto razonado. Será sentencia cuando la 

inconstitucionalidad se hubiere planteado como acción y, auto, en los demás casos, tal como lo 

regula el artículo 24 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 

 

 B.1.- LA TÉCNICA DE SU ELABORACIÓN 
 Sea que se trate de auto o de sentencia, la forma de la resolución que decida este tipo de 

planteamientos, debe ser como mínimo, de la manera siguiente: 

 

1) La identificación del proceso, del tribunal, el lugar y la fecha; 
2) Identificación del o los solicitantes, con sus nombres y apellidos, así como de las personas 

que los representen; su domicilio, nombres y apellidos de los abogados que los auxilian; 
3) Leyes, reglamentos o disposiciones que de manera particular se impugnan, así como los 

fundamentos jurídicos de las impugnaciones; 
4) Resumen del trámite de la inconstitucionalidad, especificando el resumen de las alegaciones 

de las partes; 
5) Doctrinas y consideraciones de Derecho, leyes aplicables y la resolución que proceda; 
6) Firmas y nombres del Juez o los Magistrados y del Secretario del tribunal. 

 

B.2.- DESESTIMACION / Motivos / Caso concreto / Análisis y Crítica 
 

 Derivado de que la inadmisión a trámite no ha sido práctica constante en esta clase de 

procesos, generalmente los motivos de inadmisión, por no provocar la consecuencia del rechazo in 

límine, sí fundamentan la desestimación de la cuestión, sin entrar a hacerse la confrontación pedida 

para evidenciar la supuesta violación denunciada. En no pocos casos, la Corte de Constitucionalidad 

ha entrado a conocer en apelación de estos fallos desestimatorios, aclarando que entra a conocerlos 

por el estado del proceso, pero que, a su juicio, el juez de primer grado debió rechazar. Por 

consiguiente, son motivos de desestimación, los siguientes: 

 

Motivos: 



 154

a) Que la ley que se impugne total o parcialmente, no sea aplicable al caso que el tribunal debe 
decidir; 

b) Que el fallo a dictarse no dependa de la validez o falta de validez de la norma cuestionada; 
c) Que el planteamiento no tenga razonamiento suficiente entre la ley o norma atacada y el 

eventual fallo que evidencie que su aplicación puede transgredir la disposición constitucional 
que el interesado señale, debiendo ser, por ello, inaplicable; 

d) Que la norma no sea inconstitucionalidad en el caso concreto. 
 

La doctrina, respecto de la desestimación, quedó anotada en los fallos que para la 

inadmisión se consignaron en este trabajo. 

 
B.3.- EL AUTO O SENTENCIA ESTIMATORIA. / Efectos declarativos Inter-partes. / Cosa 
juzgada / Caso Concreto, análisis y crítica. 
 

EL AUTO O SENTENCIA ESTIMATORIA: 
 Son las resoluciones que acogen la pretensión de inconstitucionalidad, ya sea en los 

términos pedidos o en los propios del tribunal, pues, no debe olvidarse que, tratándose de 

confrontación in abstracto, el juez tiene amplias posibilidades de análisis, atendiendo al principio jura 

novit curia. 

 

Efectos Declarativos Inter-Partes: 
 

- La decisión del tribunal de primer grado que acoja o deniegue la inaplicación de la ley 

impugnada, produce el efecto material de paralizar el trámite del proceso de jurisdicción ordinaria, 

impidiendo que el juez o tribunal decidan sobre el fondo del litigio, esto porque, si su decisión pende 

de la decisión de la norma atacada, debe esperar la firmeza de su declaratoria o no de 

inconstitucionalidad. La suspensión es obligada a tenor de lo preceptuado en el artículo 126 de la 

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que expresamente señala que: “El 

proceso se suspenderá desde el momento en que el tribunal de primera instancia dicte el auto que 

resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad, hasta que el mismo cause ejecutoria, ello sin perjuicio, 

de que a tenor de la norma citada, el juez de la causa puede seguir conociendo de los incidentes que 

se tramitan en pieza separada, lo relativo a bienes embargados y desistimiento. 

- La suspensión puede ser, de todo el tiempo que dure la segunda instancia, o bien, solo de 

los tres días que transcurran luego de notificada la última de las partes, si la resolución no es 

apelada. 



 155

- La tramitación de la inconstitucionalidad en caso concreto, por disposición especial del 

Código Procesal Penal, es una excepción a la prohibición de interrumpir el debate oral de 

conformidad con su artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta disposición fue introducida por 

reforma contenida en el Decreto 69-97 del Congreso de la República, en virtud de que, al menos dos 

debates fueron anulados por haberse suspendido más de 10 días, lo cual ocurrió en esos casos, por 

tramitación de incidentes de inconstitucionalidad en casos concretos. 

- Evita la aplicación, en el caso concreto de leyes, disposiciones legales, o reglamentarias 

objetadas de ilegitimidad constitucional, lo que conlleva que el tribunal deberá descartar la aplicación 

de la norma cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el caso concreto y, en virtud del mandato 

legal que le obliga a decidir aún no existiendo norma legal aplicable, debe decidir el asunto, en 

defecto de otra disposición que pueda regir, de conformidad con los principios generales del 

Derecho. 

 
Cosa Juzgada: 
 En términos generales, la cosa juzgada que opera en los procesos de inconstitucionalidad en 

casos concretos es sólo formal, en cuanto vincula únicamente para el caso particular, es decir, que 

en éste, no podrá volverse a plantear la misma cuestión aunque la anterior hubiera sido 

desestimada. 

 Reflexión puntual merece sin embargo, si la desestimación ocurrió por razones distintas del 

análisis de fondo, ocasión en que, a mi juicio, no puede operar ni siquiera la cosa juzgada formal, 

aunque ello claro está, abre una puerta nefasta al precedente dilatorio, en tanto pueda provocar que 

a propósito se inicien peticiones de esta naturaleza que de antemano se sabrán desestimadas por 

forma, para dar paso con ello a la posibilidad de volver a retardarlo con una petición semejante. En 

ello radica la gran responsabilidad del juzgador de no dejar pasar en su trámite, peticiones 

defectuosas. 

 

Caso Concreto, análisis y crítica: 
 

 Con el objeto de analizar los efectos que produce la declaratoria de inconstitucionalidad de 

ley en casos concretos, a continuación, se transcriben, comentan y critican, dos resoluciones 

emitidas por la Corte de Constitucionalidad, en esa materia. Las resoluciones se eligieron con 

ocasión de constituir, el segundo caso, variación de la jurisprudencia ya sentada por Tribunal 

Constitucional, por lo que ilustra la forma como procede hacer ese giro jurisprudencial. 
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 El razonamiento básico sostenido por la Corte en el primer caso, se fundamenta en que el 

segundo párrafo del artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula: “...Para que se 

conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el 

documento que compruebe el pago corriente de los alquileres, o haber consignado la renta dentro 

del juicio”, viola el derecho de igualdad procesal del arrendatario, pues limita su facultad de reclamar 

contra la decisión de primer grado, situación que no afecta a la otra parte del proceso, quien, en todo 

caso, tiene libertad para promover su impugnación. 

 

Primer caso: 

“Es jurisprudencia de esta Corte que el artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, 
viola el derecho de igualdad establecido en el artículo 4o. de la Constitución, al imponer en 
los juicios sumarios de desahucio una limitación al arrendatario para interponer apelación, 
gozando el arrendante sin limitación alguna del derecho a tal recurso; es decir no permite 
que ambas partes gocen de las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos. Son 
contestes en tal sentido, entre otros, los fallos de tres de agosto de mil novecientos noventa 
y tres en el expediente cuatrocientos cincuenta y cuatro - noventa y dos; diez de octubre de 
mil novecientos noventa y cinco, en el expediente seiscientos cuarenta y dos - noventa y 
cuatro y, de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el expediente 
trescientos cincuenta - noventa y cuatro. Esta Corte considera que en el presente caso la 
aplicación del artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil al violar el principio de 
igualdad es inconstitucional”. 102

 

 Esta tesis fue sostenida por el Tribunal Constitucional en forma reiterada durante 

aproximadamente cinco años, la cual varió radicalmente para sustentar que, contrario a lo estimado 

en tantos fallos, el segundo párrafo del artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, no viola el 

derecho de igualdad. El fallo contiene el siguiente análisis razonado: 

 

“Al hacerse el examen del caso es menester indicar que esta cuestión ya fue debatida en 
casos anteriores (expedientes 119-88, 454-92 y 642-94), produciéndose fallos 
jurisprudenciales distintos, cuya esencia cabe mencionar para una adecuada explicitación 
del que ahora se estudia: i) en el expediente 119-88, referido a caso de cobro de rentas y 
desahucio, la Corte entró a examinar la objeción hecha al segundo párrafo del artículo 243 
mencionado, que dice: "Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario 
apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de 
los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio", expresando: "Ahora bien, es 
necesario tener presente que el artículo indicado contiene dos disposiciones: la primera 
limita la apelación en los juicios sobre arrendamientos y desahucio exclusivamente a los 
autos que resuelven las excepciones previas y la sentencia, y la segunda es la 
anteriormente transcrita. De ahí que para referirse específicamente a la aplicación de la 

                                                 
102 Resolución de 26 de febrero de 1996, Expediente 46-96, Gaceta No. 39. 
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segunda de dichas disposiciones, el análisis debe cincunscribirse al caso en que el 
arrendatario intentara la apelación del auto resolutorio de excepciones previas o la sentencia 
y se estuviera frente a la exigibilidad del requisito de estar al día en el pago de las rentas, 
pues si la apelación se dirigiera contra resolución distinta de las indicadas, operaría la 
primera disposición legal en referencia que limita la apelación a todas las partes, y no a la 
segunda, que es la cuestionada en este incidente"; añadió luego que: "La disposición legal 
que se estudia da un tratamiento distinto al arrendatario, al exigirle el requisito de estar al 
día en el pago de las rentas para poder interponer el recurso de apelación. Se observa que 
esta norma rige en los juicios sobre arrendamiento y está específicamente referida al 
arrendatario, siendo entonces que se aplica en un proceso en el que las partes se 
encuentran en situaciones desiguales, máxime si se está pidiendo la entrega o el desahucio, 
existiendo una diferencia de especial relevancia para este análisis: el arrendante no puede 
disponer del bien arrendado hasta que no se defina la discusión en el juicio, permaneciendo 
aquél mientras tanto en poder del arrendatario. Dado que la apelación de paso a una nueva 
fase de conocimiento que obviamente prolonga el juicio, la Ley exige que si es el 
arrendatario quien apela, éste demuestre el cumplimiento de la principal obligación que el 
arrendamiento le impone como contrapartida a la posesión del bien: el pago de la renta, 
facultándole aun para hacer el pago mediante consignación en el proceso. Esta exigencia se 
entiende como una medida para compensar las distintas posiciones de las partes, por lo que 
a juicio de esta Corte, frente a tales situaciones de los sujetos procesales, el tratamiento 
distinto que introduce la norma objetada se justifica, no está individualizado y por ende es 
objetivo y razonable, resultando ser una forma de concretar el  principio de igualdad y no de 
conculcarlo"; ii) en el expediente 454-92, en caso similar, consideró que: "En el caso 
concreto, al accionante se le denegó el recurso de apelación, con base en el artículo 243 del 
Código Procesal Civil y Mercantil, que establece una limitación para el arrendatario apelante, 
en cambio, si la resolución es adversa al demandante la apelación se otorga sin limitación 
alguna. Se trata, por lo tanto, de una norma que está en contradicción con el artículo 4o. de 
la Constitución, que preceptúa que todos los seres humanos son iguales en dignidad y 
derechos, porque, como se señaló anteriormente, el principio de igualdad en el proceso civil 
es una manifestación particular del principio de igualdad de los individuos ante la ley"; y 
agregó: "Se advierte que el caso anterior (Sentencia del doce de julio de mil novecientos 
ochenta y ocho Expediente 119-88), esta Corte declaró sin lugar la inconstitucionalidad, en 
caso concreto, de la norma que ahora también se impugna; sin embargo, en esta 
oportunidad se cambia la doctrina anterior por las razones antes expuestas y, en adición, 
porque la Constitución de la República determina, en el artículo 211, que en ningún juicio 
habrá más de dos instancias, lo que significa que en determinados procesos la ley regula 
que lo resuelto en primer grado pueda ser revisado en una instancia superior; la segunda 
instancia se provoca mediante el recurso de apelación que interpone el sujeto procesal que 
considere que lo resuelto por el juez a quo le causa agravio. En ese sentido, para que las 
dos partes del proceso tengan la misma oportunidad de ser oídas en las dos instancias -en 
las resoluciones calificadas como apelables por la ley- el recurso debe otorgarse a los 
sujetos procesales sin restricción que limite los derechos de uno de los litigantes pues 
ambos son iguales ante la ley"; iii) en el expediente 642-94, en caso análogo, expresó que: 
"Del análisis correspondiente, esta Corte, como lo manifestó en sentencia de tres de agosto 
de mil novecientos noventa y tres, Gaceta veintinueve, página veinticuatro, el artículo 
impugnado contiene una limitación en la apelación para el arrendatario, pero no la tiene para 
el demandante, lo que está en contradicción con el artículo 4o. de la Constitución Política de 
la Repúbica, que preceptúa que todos los seres humanos son iguales en dignidad y 
derechos, y también limita los derechos de defensa y de libre acceso a los tribunales 
reconocidos por los artículos 12 y 29 de la Constitución Política de la República. Con el 
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objeto de mantener la preeminencia de la Constitución, sostener la jerarquía constitucional y 
orientar la selección adecuada de la norma aplicable al caso concreto, esta Corte concluye 
que es procedente acoger la tesis de los postulantes y declarar la inaplicabilidad de la norma 
impugnada en su caso concreto". Retomando el caso bajo examen y dado los antecedentes 
jurisprudenciales referidos antes y resueltos, negativamente el primero y acogiendo la tesis 
de los incidentantes en los dos últimos, esta Corte se aparta de éstos por las razones 
siguientes: a) la norma impugnada, en la parte que expresamente se ataca, forma parte del 
Título III del Libro Segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, que al tratar los procesos 
de conocimiento, se refiere en concreto al juicio sumario, esto es, la serie o sucesión de 
actos, jurídicamente regulados, caracterizados por la abreviación que la ley hace en cuanto 
a términos y modos de impugnación, según la materia de la que se conozca, a fin de 
satisfacer su requerimiento de evitar la dilación innecesaria del pleito. Es utilizando esta 
especie de proceso sumario que puede conocerse de las contiendas relativas a 
arrendamientos y desahucios, limitándose la apelación sólo al auto que resuelve las 
excepciones previas y a la sentencia; b) la diferencia de tratamiento procesal que la ley 
aplica a las partes deriva de la naturaleza de la contienda, ya que ésta se entabla por 
incumplimiento contractual de una o más de las obligaciones a las que se obligaron en la 
relación de arrendamiento, imputada por una de las partes a la otra. En los casos en que 
esta última radica en la falta de pago de rentas es obvio que, de ser así, ocasiona al 
arrendante un perjuicio económico que, por el contrario, favorece indebidamente al 
arrendatario, desigualdad que la ley acude a corregir dentro del proceso, condicionando -no 
prohibiendo- al último la posibilidad de apelar un fallo en su contra, si prueba que luego de 
emplazado ha pagado los alquileres o consignado su importe dentro del juicio. Se trata, 
entonces, de una medida de naturaleza previsora que busca evitar, no su conocimiento en 
segunda instancia sino obstruir el uso de la alzada como medio simplemente dilatorio; y c) 
esta característica de brevedad no la impone la ley sólo en esta especie de juicio sumario, 
porque de manera similar ocurre en otros, como se advierte de la limitación de los recursos 
en materia de responsabilidad civil deducida en juicio sumario contra funcionarios y 
empleados públicos (artículo 248), y la autorización al juez para dictar, sin derecho a ulterior 
recurso, toda clase de medidas de seguridad que estime necesarias, en el juicio sumario de 
obra nueva y peligrosa (artículo 265). Las razones anteriores conducen a concluir que la 
norma cuestionada de inconstitucional no es contraria al principio de igualdad que proclama 
el artículo 12 de muestra ley fundamental, porque tal principio ha de entenderse en función 
de las circunstancias propias que se concurren en cada caso concreto. En el que ahora se 
resuelve, como el de aquéllos a que se refieren los expedientes que arriba quedaron 
citados, la diferencia de trato procesal dispuesto por la ley se justifica por aplicarse a 
situaciones desiguales de las partes en la contienda. No existiendo base, conforme a este 
criterio, para estimar que la aplicación que el juez de los autos hizo del artículo 243 del 
Código Procesal Civil y Mercantil sea contraria al principio constitucional de igualdad, ni que 
ocurra acto parecido en lo que hace al derecho de defensa ni al de tener libre acceso a los 
tribunales, el fallo debe aprobarse”. 103

 

 El giro jurisprudencial, indudablemente produce una lesión al principio de seguridad jurídica, 

tomando en cuenta la importancia e influencia que tiene la jurisprudencia como fuente del Derecho. 

Su existencia, sin embargo, es inevitable, pues es obvio que no todos los jueces analizan de la 

misma manera y desde los mismos ángulos una situación jurídica concreta, además de que, debe 

                                                 
103 Resolución de 16 de julio de 1997, Expediente 113-97, Gaceta No. 45. 
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tomarse en cuenta que siendo el Derecho, por naturaleza, una ciencia que no se mueve o evoluciona 

con la misma rapidez que la realidad, la interpretación de las normas es la que debe desarrollarlo y 

adaptarlo a las circunstancias cambiantes. El giro jurisprudencial, por ende, es inevitable, pero 

implica responsabilidad del juzgador que se traduce en el deber de razonar debidamente el cambio 

de la doctrina, de manera tal que éste resulte suficientemente justificado y que, el beneficio que el 

cambio implique sea notoriamente superior a sus posibles efectos nocivos. 

 

 El fallo transcrito, a mi juicio, es digno de un giro jurisprudencial, en tanto es claro al expresar 

el apartamiento que hace de la jurisprudencia y justifica plenamente la inobservancia de la misma. El 

último criterio transcrito, es nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al haber ya más de tres 

fallos contestes ininterrumpidos y en el mismo sentido. 

 

 Por último conviene resaltar que, habiendo conocido en apelación la Corte de 

Constitucionalidad de varias denuncias de inconstitucionalidad en caso concreto contra el artículo 

243 del Código Procesal Civil y Mercantil, las situaciones que se planteaban eran básicamente dos 

bien diferenciadas; así: en tanto en unos casos la denuncia se producía antes de que el denunciante 

presentara recurso de apelación y, por ende, fundara su petición en la inminente aplicación futura de 

tal norma, en otros casos, la denuncia se producía cuando ya la norma había sido aplicada. Ambas 

situaciones no fueron diferenciadas por la Corte, limitándose ésta, en el primero de los casos, a 

declarar la inaplicación (futura) y en los otros, a declarar su desaplicación, ordenando con ello al juez 

retrotraer su decisión enmendado su negativa a conceder la alzada y emitir, en su defecto, aquella 

que no aplicara a norma. 

 No debe perderse de vista, sin embargo, que la inconstitucionalidad debe promoverse 

cuando la norma ha de aplicarse, es decir, cuando la aplicación no ha ocurrido, pues en tal caso, 

será la negligencia procesal del afectado la que ocasione la aplicación de una norma inconstitucional 

que no impugnó en tiempo. Pese a que existen estudios pormenorizados de si la consecuencia es 

inaplicación o desaplicación, lo que interesa en este estudio no es debate en tal sentido, sino reflejar 

lo que la práctica forense ilustra y, con ello, juzgar a la luz de sus efectos, su propiedad o 

impropiedad. 
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CAPITULO VI 

 
RESOLUCIONES Y PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS EN PROCESOS DE OPINIONES 

CONSULTIVAS Y DICTAMENES, SUS EFECTOS EN EL PROCDIMIENTO CONFORME LA LEY, 
EL PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA 

 
SUMARIO:  I.- LA OPINIÓN CONSULTIVA / A.- EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE 
AFECTAN AL PROCESO /  A.1.- LA INADMISION A TRAMITE. / Posibilidad de inadmisión. / Motivos 
de inadmisión. / Impugnabilidad. / Efectos. / A.2.- Consideraciones de la Corte de 
Constitucionalidad / B.- LA OPINIÓN /  B.1.- LA TÉCNICA DE SU ELABORACIÓN / B.2.- LA 
SOLEMNIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO / B.3.-PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL / II.- 
DICTAMENES / A.-EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO / A.1.-
INADMISIÓN. / Motivos. / Caso concreto, análisis y crítica / A.2.- EL DICTAMEN. / Naturaleza. 
/ Forma de decisión. / Clases de Dictamen. / Los Efectos. / Caso concreto. 
 
I.-  LA OPINIÓN CONSULTIVA 

 

 De conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, la opinión consultiva es un medio preventivo de control de constitucionalidad, por 

el cual, la Corte de Constitucionalidad, única autoridad facultada para emitirla, se anticipa a conocer 

y decidir si una ley adolece o no de vicio total o parcial de inconstitucionalidad. 

 

 Para pedir opinión consultiva no existe acción popular, siendo los únicos facultados para el 

efecto los tres poderes del Estado, Congreso de la República, que lo hace a través de su presidente 

o quien haga sus veces, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Estos entes 

facultados para formular petición de opinión consultiva, lo hacen con el objeto de obtener del máximo 

intérprete de la Constitución una respuesta sobre: 

 

a) Las leyes vetadas por el Organismo Ejecutivo alegando inconstitucionalidad; 
b) Los tratados y convenios de carácter internacional, así como los proyectos de ley; y 
c) Cualquier otro asunto de la competencia de la Corte de Constitucionalidad. 

 

En la práctica se ha pedido opinión a la Corte de Constitucionalidad, sobre una conducta o 

una decisión prevista pro-futuro, en la que se ha consultado que, si de efectuarse, se enmarcaría 

dentro de los límites constitucionales (Consulta hecha por el Presidente de la República, sobre la 
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posibilidad de destituir al Procurador General de la Nación, resuelta por la Corte de 

Constitucionalidad el 4 de agosto e 1993 en el expediente 291-93). 

 

A.- EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO 
 

LA INADMISION A TRAMITE. / Posibilidad de inadmisión. / Motivos de inadmisión: 
 

 La solicitud de opinión consultiva debe contener por lo menos, los requisitos siguientes: 

 

1) Los requisitos de toda primera solicitud previstos en el Código Procesal Civil y Mercantil 
(artículos 61 y 106). 

2) Debe pedirse por escrito, en términos precisos, expresar las razones que la motivan y 
contener las preguntas específicas sometidas a consideración de la Corte de 
Constitucionalidad. 

3) Debe acompañarse todos los documentos que puedan reflejar luz a la cuestión que se 
consulta104. 

 

 El incumplimiento de requisitos no implica la inadmisión de la consulta sino que, el tribunal 

puede fijar plazo para que sean subsanados, con fundamento en la línea de procedimiento que 

siguen los distintos instrumentos de jurisdicción constitucional. 

 

 Si no se subsana el incumplimiento de requisitos meramente formales, (acreditar 

representación, datos de identificación del presentado), podría motivar la inadmisión, porque el 

tribunal no tendría a su alcance la posibilidad de verificar la legitimación de quien acude en consulta. 

 

 Ahora bien, la no subsanación de omisión de requisitos a que se refieren los numerales 2) y 

3) anteriores, no ocasionaría la inadmisión del planteamiento pero, sin lugar a dudas, repercutiría en 

la calidad y claridad de respuesta que ofrezca el tribunal. 

 

PRECEDENTE: 
 Respecto a las formalidades que deben cumplirse, la Corte de Constitucionalidad, en el 

pronunciamiento de 16 de noviembre de 1989, dictada en el expediente 212-89, expuso que: 

 

“...restaría la responsabilidad que tiene encomendada si la eludiera por simples cuestiones 
formales...” 

                                                 
104 Artículo 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
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 Por su peso cae que una solicitud de opinión es inadmisible cuando quien la formula no tiene 

legitimación para ello. Pese a que la norma con meridiana claridad enumera a los sujetos 

legitimados, no ha faltado quien, sin estar comprendido entre los entes respectivos, ha planteado 

solicitudes de opinión a la Corte de Constitucionalidad. Tal el caso de miembros del Instituto Técnico 

de Capacitación y Productividad (INTECAP), que solicitaron opinión sobre el artículo 21 del plan de 

prestaciones de su régimen. A tal petición no se le abrió expediente, limitándose el tribunal a registrar 

el escrito petitorio en el libro de ingreso respectivo y resolvió: 

 

“Escrito 527-91. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, siete de mayo de mil 
novecientos noventa y uno. I... II. Hágase saber a los presentados, miembros del personal 
del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-, que para solicitar opinión 
de la Corte de Constitucionalidad están legitimados el Congreso de la República, el 
Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia...”. 

 

 De esta manera, sin declararlo expresamente, se negó el trámite. 

 

IMPUGNABILIDAD: 
 La legislación guatemalteca, como en todo proceso cuya competencia está atribuida con 

exclusividad a la Corte de Constitucionalidad, no admite ningún tipo de impugnación. 

 
B.- LA OPINIÓN 
 Lo expresado y concluido por la Corte de Constitucionalidad en este tipo de control previo, no 

se denomina sentencia sino “opinión”. Por ello, acertadamente se ha afirmado que la facultad de 

emitir opinión no es de naturaleza meramente jurisdiccional. En la opinión, el tribunal expresa, a 

manera de conclusión, si la ley, el tratado, conducta o decisión, son o no constitucionales. 

  
B.1.- LA TÉCNICA DE SU ELABORACIÓN 
 

 La opinión que emita la Corte de Constitucionalidad debe ser clara y precisa, razonando 

suficientemente sus conclusiones y su apoyo jurídico y doctrinario, como se lo impone el artículo 175 

de la ley de la materia. 

 A parte de los requisitos generales que debe contener toda resolución (artículo 143 de la Ley 

del Organismo Judicial), en la opinión consultiva se observa la siguiente técnica de elaboración: 
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1) En un primer apartado denominado “solicitud de opinión consultiva”, se consigna la parte 
introductoria que básicamente contiene quien hace la consulta y, la pregunta que se 
formula. 

2) Seguidamente se consigna de manera resumida los términos de la solicitud de opinión, 
bajo el título “Razones de la consulta”. 

3) En tercer lugar se consignan las cuestiones netamente procesales, tales como: a) 
legitimación de quien solicita la opinión consultiva; y b) la competencia de la Corte de 
Constitucionalidad para contestar la consulta. 

4) En seguida aparece el apartado que ya se refiere a las expresiones y consideraciones de 
la Corte, bajo el título “Análisis del caso planteado”, el cual se subdivide en títulos tales 
como “Cuestiones generales”, en el que, mediante literales va abordando todas las 
preguntas que se hubieren formulado al tribunal; “Cuestiones específicas”, apartado en el 
que el tribunal expone sus conclusiones. 

5) En otro apartado denominado “Opinión de la Corte de Constitucionalidad”, la Corte 
expresa la base legal de su opinión y la cita de leyes previo a rendir su opinión. 

6) En un penúltimo punto denominado “Opina”, la Corte expresa de manera concluyente si 
lo que le fue preguntado es o no Constitucional. 

7) Finalmente, en el apartado denominado “Por tanto”, la Corte da las órdenes pertinentes, 
únicamente relacionadas con la publicidad del fallo, mandando que se haga el 
pronunciamiento en audiencia pública, con citación del solicitante; señala día y hora para 
la audiencia y ordena la publicación en el diario oficial.105 

 
B.2.- LA SOLEMNIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO - EFECTOS 
 

 Lo opinado por la Corte de Constitucionalidad por medio de esta actividad de control, no 

tiene carácter vinculante para ninguno. Por ello, en acertado criterio del ex magistrado Alejandro 

Maldonado Aguirre, la razón por la que resulta de vital importancia que el pronunciamiento de lo 

opinado se haga en forma pública y solemne, es para orientar y, a mi criterio, para vincular la ética 

de los poderes públicos que deban atenerse a sus dichos. 

 

 En conclusión, legalmente no son vinculantes los pronunciamientos que haga la Corte de 

Constitucionalidad en sus opiniones; sin embargo, estimo que más acertado sería que el legislador 

constitucional hubiera previsto la obligatoriedad de su observancia; es decir, que le hubiera 

reconocido fuerza vinculante, en atención a que, por ser la Corte de Constitucionalidad el máximo 

intérprete de la Constitución, en ningún momento sería constitucional lo actuado por el consultante 

en contra de la opinión respectiva. 

 

                                                 
105 Opiniones de 23 de marzo de 1998 y 6 de septiembre de 1999. Expedientes 688-97 y 581-99, publicados en 
las gacetas 47 y 53 respectivamente. 
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B.3.- PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 
 

Las opiniones consultivas emitidas por la Corte de Constitucionalidad, deben publicarse en el 

Diario Oficial dentro del tercero día de su pronunciamiento, con base en el imperativo contenido en el 

artículo 177 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad106.  

Esta publicación que manda la ley de la materia, es otra forma de hacer vinculante ante la 

sociedad, la opinión de la Corte. 

 

II.- DICTAMENES 
 
NATURALEZA: 
 El dictamen de constitucionalidad, también es un instrumento que introduce una modalidad 

de control previo de constitucionalidad de las leyes. No forma parte de la función consultiva ni 

jurisdiccional de la Corte de Constitucionalidad, sino que es una potestad específica de colaboración 

en la actividad legislativa de reforma de las leyes constitucionales. 

 

 La literal i) del artículo 272 de la Constitución Política de la República e igual inciso del 

artículo 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, preceptúan que 

corresponde a la Corte de  Constitucionalidad: 

 

“...Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la 

Constitución de la República”. 

 

 Entre esas funciones, el segundo párrafo del artículo 175 constitucional, establece que: 

 

“...las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de  

Constitucionalidad.” 

 

 Del análisis de las normas antes referidas, se infiere que en el campo del Derecho 

Administrativo, existen requisitos de obligada observancia, de índole constitucional. 
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 Se encuentran sujeto a ese control previo la reforma de leyes calificadas como 

constitucionales (art. 175 y 194 de la Constitución). 

 

A.- EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO 
 
 A.1.- INADMISIÓN / Motivos 

 La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no regula ningún 

procedimiento concreto que deba agotarse previo a emitir un dictamen. Tampoco regula de manera 

taxativa, los motivos que pudieran dar lugar su inadmisión. 

 

 Ha sido el precedente constitucional el que, por medio de la interpretación de la propia 

Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionaldiad, ha sentado un motivo 

claro de inadmisión, como lo es, que se solicite el dictamen cuando el proyecto de reforma no ha sido 

aprobado aún en tercera lectura. 

 
Caso concreto, análisis y crítica 
 
 El Presidente del Congreso de la República, mediante oficio de diecinueve de diciembre de 

mil novecientos noventa y cuatro dirigido al Presidente de la Corte de Constitucionalidad, remitió para 

su consideración, copia del proyecto que introducía reformas a la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, el cual había sido conocido por el Congreso en dos lecturas, estando pendiente la tercera 

lectura y su aprobación.  

Dicha solicitud de dictamen fue denegada con base en lo siguiente: 

 

“Esta Corte no puede emitir el dictamen solicitado, ya que para ello, de acuerdo con el 
párrafo segundo del artículo 175 y el 178 de la Constitución Política, se requiere que 
admitido el proyecto de ley por el Congreso se haya puesto a discusión en tres sesiones y 
que se haya tenido por suficientemente discutido en la tercera sesión; debe constar en el 
acta correspondiente el proyecto discutido y el punto resolutivo y será la certificación de 
dicha acta la que debe enviarse a esta Corte para los efectos consiguientes”.107

 

                                                                                                                                                        
106 Artículo 177: “Publicidad de las opiniones de la Corte de Constitucionalidad. Todas las opiniones de la Corte 
de Constitucionalidad serán publicadas en el Diario Oficial dentro de tercero día de haber sido pronunciadas en 
audiencia pública”. 
107 Resolución de 5 de enero de 1995, dictada en el expediente 694-94, Gaceta No. 35 
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 Al resolver el recurso de aclaración hecho valer contra la resolución anterior, la Corte expuso 

las siguientes cuestiones: 

  

“La aclaración puede pedirse cuando los conceptos de un auto o de una sentencia, sean 
obscuros, ambiguos o contradictorios y la ampliación cuando se hubiere omitido alguno de 
los puntos sobre los que verse el caso sometido a conocimiento de la Corte de 
Constitucionalidad. Dichas circunstancias no se dan en el auto del catorce de febrero del año 
en curso, que se emitió con los siguientes fundamentos: a) el artículo 176 de la Constitución, 
al regular el proceso a que debe someterse la función legislativa del Congreso de la 
República, dice que "admitido un proyecto de ley se pondrá a discusión en tres sesiones 
diferentes, celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por 
suficientemente discutido en tercera sesión", salvo los casos de urgencia nacional 
debidamente declarada; b) el artículo 175 de la Constitución, al referirse a la reforma de las 
leyes constitucionales, dispone que "las leyes calificadas como constitucionales requieren, 
para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el 
Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad"; c) de la relación de 
los artículos 175 y 176 antes mencionados, se concluye que el dictamen de la Corte de 
Constitucionalidad tiene como presupuesto que se haya tenido por suficientemente discutido 
el proyecto en tercera sesión. Es pues requisito indispensable que haya certeza sobre el 
"proyecto de ley" que se someta al dictamen de la Corte de Constitucionalidad; d) los 
artículos 175 y 176 de la Constitución de la República, son de aplicación directa e inmediata 
y tiene supremacía sobre cualquier otra disposición legal; por ello, fueron citados en el 
cuerpo del auto del catorce del presente mes; e) el dictamen favorable que impone el artículo 
175 de la Constitución, no forma parte de la función consultiva ni jurisdiccional de la Corte de 
Constitucionalidad, sino que es una potestad específica de colaboración en la actividad 
legislativa de reforma de las leyes constitucionales. La función le está atribuida, además, en 
el artículo 272 inciso i) de la Constitución. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad en el artículo 164, bajo el rubro "otras funciones de la Corte de 
Constitucionalidad", dice que le corresponde también a ésta: "a) dictaminar sobre la reforma 
a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso"; f) la Corte 
de Constitucionalidad está facultada para mandar que los expedientes se completen, antes 
de emitir las resoluciones y dictámenes que le corresponden, según lo dispone el artículo 6o. 
de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; g) con base en lo anterior, 
se dictó la resolución del cinco de enero del año en curso, en la que se hacía ver que para 
poder emitir el dictamen relacionado "se requería que admitido el proyecto de ley por el 
Congreso se haya puesto a discusión en tres sesiones y que se haya tenido por 
suficientemente discutido en la tercera sesión"; h) en atención a la función esencial de 
defensa del orden constitucional que le imponen los artículos 268 de la Constitución y 149 de 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte de 
Constitucionalidad ha exigido el cumplimiento de los requisitos previos para la emisión del 
dictamen sobre el "Proyecto de Reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos"; i) en 
vista de que a pesar de los requerimientos oportunamente formulados, no se completó 
debidamente el expediente ya indicado, y en tanto se corrigen las deficiencias de 
presentación y trámite señaladas, resolvió suspenderlo, archivarlo y hacerlo del 
conocimiento del Congreso para que este Órgano, si lo tiene a bien, continúe con el trámite 
de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, cumplido lo dispuesto por el 
artículo 176 de la Constitución, lo presente de nuevo. La base legal de lo resuelto con fecha 
catorce del corriente mes es el artículo 6o., de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
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Constitucionalidad, que impone el impulso de oficio en los trámites ante la Corte de 
Constitucionalidad; j) las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder 
público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos, según lo dispone el 
artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”.108

 

Análisis y Crítica: 

 Las resoluciones anteriores forman parte de la tarea interpretativa del Tribunal 

Constitucional, ante la ausencia de normas que de manera expresa regulen las incidencias que 

pueden ocurrir en este tipo de procedimientos, ello es entonces, el producto de la práctica forense, 

puesto de manifiesto en el precedente. 

 La razón de la negativa a emitir el dictamen sin que el proyecto hubiere sido aprobado ya en 

tercera lectura, legalmente la estimo bien fundada en las normas aludidas por el Tribunal, pero 

además, a mi juicio, encuentran su razón de ser en la realidad de que dicho tribunal cuida que su 

dictamen llegue sobre un proyecto definitivo, evitando, que éste se cambie radicalmente cuando ya 

se tiene el dictamen favorable. 

 

A.2.- EL DICTAMEN 
 

Forma de decisión: 

 Siendo el objeto del dictamen de constitucionalidad el estudio de mera constitucionalidad y 

no de oportunidad política, al emitirlo la Corte debe seguir los lineamientos que para resolver las 

inconstitucionalidades se prevé, concretando ésta el precepto o preceptos constitucionales 

infringidos. El dictamen debe aprobarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

Magistrados que integran el pleno de la Corte de Constitucionalidad, pudiendo razonar su voto los 

disidentes o concurrentes109. 

 

Su estructura:  

 La decisión del tribunal no adopta en sentido estricto la forma de sentencia. Sin embargo, los 

dictámenes que emite la Corte de Constitucionalidad, guardan la forma que se expone a 

continuación: 

 

a) En un primer aparatado, denominado “introducción”, expone cómo se planteó el asunto y, 
justifica la facultad que tiene para conocer de ello. 

                                                 
108 Resolución de 17 febrero de 1995. 
109 Artículo 181 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
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b) Bajo el acápite “proyecto de reforma”, transcribe la reforma que se pretende introducir a la 
ley constitucional. 

c) Con el título “exposición de motivos”, resume el contenido de las reformas pretendidas. 
d) En un apartado denominado “precisión de la reforma”, se expone en esencia lo que pretende 

modificarse. 
e) En los “considerandos”, expone su facultad y la imposición legal para dictaminar, en el 

primero; a continuación, analiza si el proyecto cumple con estar revestido de la forma precisa 
en su elaboración y si contiene motivación fundada; las consideraciones concluyen con la 
determinación de conveniencia o no de las reformas propuestas. 

f) La resolución en su parte final contiene el dictamen favorable o no sobre las reformas 
estudiadas, bajo el título “dictamen”. 

 
Clases de Dictamen 
 Esencialmente son dos las clases de dictámenes que puede emitir la Corte de 

Constitucionalidad, por un lado los dictámenes favorables y por otro, los desfavorables o adversos al 

proyecto de reforma. De manera personal, estimo que existe otra clase de dictámenes, que son los 

dictámenes que orientan al Congreso con relación a la forma cómo, -en casos especiales- puede 

enmendarse el proyecto de reformas, es decir, cómo pueden subsanarse sus deficiencias de 

constitucionalidad. 

 

DICTAMENES FAVORABLES:

 Mediante la emisión de un dictamen favorable, la Corte de Constitucionalidad se pronuncia a 

favor de las reformas propuestas, es decir, concluye en que las modificaciones que pretende 

introducir el Congreso a una ley constitucional son procedentes,  conclusión a la que llega luego de 

constatar la viabilidad del planteamiento, su debida motivación y la integración de las mismas con el 

texto constitucional. 

 A través de esta clase de dictámenes, la Corte de Constitucionalidad permite que se 

continúen los trámites ante el Congreso para que las reformas previstas se concreten hasta llegar a 

su entrada en vigencia. 

 

DICTAMINES DESFAVORABLES:

 Al contrario de los anteriores, estos dictámenes son aquellos mediante los que la Corte de 

Constitucionalidad, concluye que las reformas propuestas no deben introducirse en el texto de ley 

que se pretende modificar. Las razones, en síntesis, pueden circunscribirse a la no concurrencia de 

las circunstancias antes descritas, es decir, que el proyecto respectivo contenga disposiciones que 

no puedan integrarse con el resto del texto de la Constitución, que los motivos en que se 

fundamentan no sean suficientes o bien adolezcan de oscuridad o ambigüedad. 
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 Al tener el carácter de desfavorable el dictamen que emita la Corte de Constitucionalidad, el 

Congreso no puede continuar con el trámite de aprobación y sanción legal, de manera que, no puede 

concretar las reformas pretendidas. 

 

DICTAMENES ORIENTADORES O DIDACTICOS:

 En ocasiones, puede darse el caso de que el proyecto de reformas sometido a conocimiento 

de la Corte de Constitucionalidad con el objeto de que dictamine sobre él, éste adolezca de vicios 

que no lo hagan viable y, que como consecuencia, motivan un dictamen desfavorable. Sin embargo, 

en el mismo caso, podría concurrir la circunstancia de que a pesar de las deficiencias del proyecto de 

reforma, su espíritu, es decir, la intención de fondo del legislador, sea acertada por convenir a 

intereses públicos y, en ese caso, puede la Corte de Constitucionalidad, además de emitir dictamen 

desfavorable, orientar directamente al Congreso en la forma cómo debe reencausar su proyecto. 

 

 Lo anterior quedó manifiesto en la resolución pronunciada por la Corte de Constitucionalidad, 

al emitir dictamen con ocasión del proyecto de reformas sometido a su conocimiento por el Congreso 

de la República, sobre la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el que 

expuso: 

 

“Esta Corte, para rendir dictamen constitucional acerca de la iniciativa del diputado 
González Villatoro, realizó un Seminario en tres etapas, con participación de Magistrados 
titulares y suplentes, Secretario General, abogados auxiliares y oficiales de tramite, a 
efecto de analizarla juntamente con los dictámenes de la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales del Congreso de la República, y llegó a la conclusión de que, 
siendo buenas y oportunas las reformas a diversos artículos de la ley reguladora de la que 
se ha hecho mérito, había que aprovechar la esencia de las mismas -pero no su forma-  a 
efecto de preparar un proyecto que comprenda otras instituciones de la ley relacionada, 
siguiendo los criterios que ya fueron anticipados, para que la reforma sea más completa y 
logre con mayor eficiencia sus objetivos. Por ello, elaboró documento que contiene 
reformas a sugerir, que se adjunta y forma parte de este dictamen, con la idea de que, 
bien sea el ponente, la Comisión congresil dictaminadora, u otro diputado o Comisión, 
consideren la posibilidad de respaldar con su propia iniciativa legislativa el texto que esta 
Corte elaboró y que tiene como fundamento la experiencia acumulada durante doce años 
de manejo de la ley y de las doctrinas legales que ha ido sentando durante ese 
ejercicio”.110

 

 El caso citado, revela que a través de la emisión de dictámenes de constitucionalidad, la 

Corte de Constitucionalidad no se ha limitado a emitir ese pronunciamiento, sino que, se ha 
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permitido, cuando se evidencia la necesidad de la reforma, orientar al Organismo Legislativo en la 

forma correcta de llevar a cabo las mismas. Esta razón, de ser el dictamen desfavorable, pero a la 

vez, orientador del órgano emisor de leyes y sus reformas, me lleva a establecer esta clase de 

dictámenes especiales. 

 De lo argumentado por la Corte de Constitucionalidad en el caso últimamente citado, se 

colige que la práctica judicial ha enriquecido las facultades de dicho Tribunal, al extremo que, como 

en el caso concreto, ha llevado a cabo actividades especiales que permitan la emisión de un mejor 

dictamen y, coadyuvar así, en forma consistente, con la labor legislativa. Esto es especial en el caso 

concreto de la emisión de dictámenes de constitucionalidad, por la ausencia de preceptos que 

regulen procedimiento a seguir para su emisión, situación que, antes de constituir un límite para el 

máximo intérprete de la Constitución, ha sido un reto que la ha llevado a implementar sistemas 

adecuados para su mejor actuación. 

 
LOS EFECTOS: 
 

 Siguiendo las directrices de Francisco Fernández Segado, la importancia del dictamen es 

incuestionable en cuanto que, la reforma que está condicionada a su pronunciamiento, por ser de 

leyes constitucionales, su control a posteriori puede no ser muy eficaz. Y ello es así en nuestro 

sistema, pues un precedente constitucional sostuvo que no puede promoverse la inconstitucionalidad 

contra leyes constitucionales. 

 

“Las normas de una ley constitucional no pueden ser expulsadas del ordenamiento jurídico a 
través de una inconstitucionalidad general o inaplicables mediante su planteamiento en caso 
concreto, sino únicamente por medio de la reforma de la ley y siguiendo el procedimiento 
establecido en la Constitución, ya que de lo contrario esta Corte dejaría de ser intérprete de 
la Constitución y se convertiría en un legislador constitucional negativo, lo que no le es 
permitido. Sólo puede impugnarse de inconstitucional un precepto de una ley constitucional 
cuando éste ha pretendido incorporarse a la ley violando el procedimiento establecido para 
hacerlo”. (Sentencia de 12 de marzo de 1996, Expediente 300-95) 

 

 La razón de ser de tal criterio solo la encuentro en que, habiendo emanado una ley de la 

Asamblea Nacional Constituyente, del pueblo se considera nacida. 

 

                                                                                                                                                        
110 Pronunciamiento de 18 de noviembre de 1998, Expediente 654-98, Gaceta No. 50 y sentencia de 20 de 
marzo de 1996. Expediente 453-95, publicada en la Gaceta 39.. 



 172

 Hablar de los efectos que conllevan los dictámenes no implica más que estudiar cuales son 

las consecuencias de su emisión. En ese sentido, sintéticamente cabe decir que el pronunciamiento 

contenido en un dictamen es vinculante para el Congreso de la República, es decir, que si el 

dictamen es de inconstitucionalidad, queda obligado a suprimir o reformar los preceptos que 

conculcan la Constitución; su contenido y pronunciamiento, le obliga a no seguir con el proceso de 

sanción y publicación de la ley o bien, no detectándose inconstitucionalidad, autoriza que ese 

procedimiento continúe. 

El primer caso se configura únicamente cuando el dictamen que se haya emitido sea 

favorable al sentido del proyecto de reforma y, el segundo, cuando el pronunciamiento contenido en 

el dictamen sea desfavorable a la pretensión reformadora del Congreso de la República. Estas 

aseveraciones hayan fundamento en la normativa constitucional y de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, que se ha estudiado en el presente capítulo. 

 

 Concluyendo, procede afirmar que el Congreso puede introducir reformas a leyes 

constitucionales, únicamente cuando la Corte de Constitucionalidad lo autorice para el efecto, 

mediante la emisión de un dictamen favorable al proyecto de reforma de que se trate; no declara la 

nulidad de la norma sino únicamente dictamina sobre su inconstitucionalidad. Implica la reapertura 

del proceso de elaboración de la ley. 

 La declaratoria a posteriori de inconstitucionalidad de una ley constitucional, puede tener 

repercusiones políticas de gran trascendencia, contrario sensu, el dictamen previo permite al tribunal 

una actuación más liberada de responsabilidad. 

 

 La sola petición de dictamen suspende la tramitación del proyecto de la ley. 
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CAPITULO VII 

RESOLUCIONES Y PRONUNCIAMIENTOS, EMITIDOS EN PROCESOS DE EXHIBICIÓN 
PERSONAL, SUS EFECTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONFORME LA LEY, EL 

PRECEDENTE, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA 
 
 
SUMARIO: A.- EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO.  A.1.-LA 
INADMISION A TRAMITE. / Posibilidad de inadmisión. / Motivos de inadmisión. / Impugnabilidad. / 
Efectos. 
 

GENERALIDAD: 
 En el respectivo apartado del capítulo II del presente trabajo, se trató genéricamente la 

naturaleza, objetivo, casos de procedencia y otras particularidades propiamente sustantivas de la 

exhibición personal, de manera que, en este capítulo, sucintamente, pero no por ello inconsistente, 

se dará tratamiento a las incidencias procesales que afectan a la exhibición personal. Busco en este 

apartado, desentrañar si efectivamente en la práctica opera esta institución o bien, no se cumple con 

el espíritu de la ley, pues como cualquier otra, no tendría sentido contar con un medio protector que 

no opere objetivamente. 

 
A.- EVENTUALIDADES E INCIDENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO 
 

 Como en todos los otros procedimientos propios de jurisdicción constitucional, la exhibición 

personal es un proceso, aunque corto y, aparentemente sin mayores incidencias, que cuenta con 

especialidades prácticas para hacerlo operable, afirmación con la que, desde ya, reconozco la 

eficacia de este medio de defensa en el foro patrio. 

 

A.1.- DEL TRAMITE EN GENERAL 

 

 El procedimiento de la exhibición personal está regulado del artículo 82 al 113 de la ley de la 

materia, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
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 La solicitud de exhibición puede hacerse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el 

agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin 

sujeción a formalidades de ninguna clase.111

 

 Pese a la marcada anti-formalidad de la denuncia, en la práctica, quien la haga, no debe 

obviar cuestiones tan fundamentales como: el nombre del supuesto agraviado y el lugar donde 

presuntamente pueda estar, orientando de esta manera a la autoridad que ejecute la búsqueda o 

constatación del agraviado, los lugares que le sirvan de parámetro de verificación. La omisión de 

este último dato, claro está, no es motivo de inadmisión ni de desestimación de la petición, pero sí lo 

puede ser de ineficacia de esta garantía personal, imputable por supuesto, a quien la requirió. 

 

 Planteada una solicitud de exhibición personal a un tribunal, éste emite la primera resolución 

del procedimiento, constitutiva de un auto denominado por la ley, auto de exhibición, a través del cual 

se admite a trámite la petición, señalando hora para la práctica de la diligencia y gira cuanta orden 

sea necesaria para hacer efectiva la información sobre la situación personal del presunto agraviado. 

El auto de exhibición debe ser cumplido por el mismo juez que lo dicta cuando el agraviado resida en 

el perímetro jurisdiccional del tribunal, o bien, por un juez ejecutor que nombrará el juez que dicte el 

auto de exhibición, si la diligencia debe practicarse en lugar que estuviere fuera del perímetro 

señalado. En defecto de este último, podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a 

cualquiera autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido. 

 

 El ejecutor (juez de la causa, juez comisionado o cualquier otra autoridad o persona), se 

trasladará al lugar en que se encuentre aquel bajo cuya disposición se hallare el agraviado, le 

notificará el auto del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los 

antecedentes que hubiere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar, en su caso, las 

restricciones o vejaciones a que estuviere sometido el ofendido. La ley de la materia, en el artículo 

92, expresamente autoriza al ejecutor para que, si no le presentan al agraviado o le niegan su 

existencia en el lugar, comparezca personalmente al centro de detención y lo busque en todos los 

lugares. Según la ley, la negativa de la exhibición por el funcionario a quien se intimó, obliga al 

tribunal de la exhibición a dictar orden de captura en su contra y someterlo a encausamiento. En la 

práctica, sin embargo, los jueces se abstienen de hacer tales apercibimientos si no tienen la certeza 

de que el agraviado, a propósito fue ocultado por el funcionario intimado. De esa suerte, tales 

                                                 
111 Artículo 85 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
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apremios solo pueden ser tomados por el juez cuando después de la negativa del funcionario 

intimado, encuentra por sí al agraviado. 

 

 Conforme al artículo 95 de la ley Ibíd, para el caso de personas plagiadas o desaparecidas, 

cuyo paradero sea incierto, por virtud de la exhibición personal deben ser buscadas por el juez en el 

lugar donde presuntamente se encuentren, ya sea centros de detención, cárceles o cualquier otro 

lugar que fuera señalado, sugerido o sospechado donde pudiera encontrarse. 

 

 Preferentemente, para que la exhibición personal sea efectiva, debe practicarse en el lugar 

donde se crea que está el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna (artículo 96 de la 

ley), ello con el lógico propósito de no alertar al responsable, pues de lo contrario, podría dar lugar al 

ocultamiento o subsanación de la situación agraviante, supuesto en el que, desde luego, subsistirán 

la responsabilidades legales respectivas. De todo lo actuado en los actos de exhibición personal, se 

levantará acta que los hagan constar (artículo 99 de la ley), debiendo relacionarse todo detalle con la 

mayor precisión posible. 

 
LA INADMISION A TRAMITE / POSIBILIDAD DE INADMISION / MOTIVOS DE INADMISION 
 

 En las otras clases de procesos constitucionales, estudiamos la posibilidad de suspensión y 

hasta inadmisión o rechazo in límine lítis para casos determinados, es decir, cuando en la promoción 

de una acción, se incumple con determinados requisitos de carácter insubsanable, posibilidad que, 

con relación a la exhibición personal ahora estudiaremos. Al respecto conviene traer a cuenta el 

criterio relativo a que, es precisamente el incumplimiento de requisitos, el único motivo aceptable 

legal y doctrinariamente como causa de inadmisión de cualquiera acción, ello de conformidad con el 

principio jurídico del derecho de defensa y, en su caso, del derecho a impugnar las resoluciones 

judiciales, reconocido en nuestra Constitución y por el derecho internacional de aplicación interna112; 

es decir, que fuera de los casos de incumplimiento de requisitos expresamente exigidos por ley 

específica, no debe rechazarse ninguna pretensión sin tramitar el proceso respectivo, y menos, sin 

admitirla a trámite. 

 

                                                 
112 Artículo 12 de la Constitución Política de la República y literal h) del apartado 2 del artículo 8 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
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 El artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece el 

marco referencial de procedencia de la exhibición personal al regular que: “Quien se encuentre 

ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, 

amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aún cuando su prisión o detención fuere 

fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea 

con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la 

coacción a que estuviere sujeto”. El contenido y alcances de este artículo, ya fueron analizados, sin 

embargo, conviene resaltar que su contenido marca con mucha precisión cuales son los casos en 

que procede una solicitud de exhibición personal, de manera que, interpretado contrario sensu, 

podríamos afirmar, en principio, que un motivo de inadmisión sería la solicitud de exhibición para 

tutelar derechos distintos del de libertad e integridad de las personas. En esos casos, cualquier 

solicitud de exhibición personal no solo podría, sino debería, ser rechazada o inadmitida. 

 

 Como contra partida de lo últimamente relacionado, y tomando en cuenta que, conforme con 

la ley que regula esta institución la promoción de la exhibición personal es eminentemente anti-

formalista, carente de exigencias en cuanto a presupuestos (temporalidad, definitividad y 

legitimaciones), su rechazo o inadmisión, atribuyéndose deficiencias por esos motivos, es 

inexistente. 

 Es pertinente en el presente aparatado referente al trámite de la exhibición personal, asentar 

claramente que, por virtud de que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 

atribuye competencia en esta materia solo a los jueces de jurisdicción ordinaria, excluyendo 

expresamente de dicha competencia a la Corte de Constitucionalidad (artículo 83 de la Ley), los 

casos de exhibición personal sometidos a conocimiento de este último tribunal, no los ha resuelto, 

limitándose en cualquier caso, a conceder el trámite preventivo y remitir el asunto al juez 

competente. De manera que, la Corte de Constitucionalidad no conoce ni aún a prevención en 

ningún caso, de procesos de exhibición personal. 

 
EFECTOS / EFICACIA DE LA EXHIBICIÓN EN LA PRACTICA 

 

 El objeto de este aparatado, consiste en determinar si la acción de exhibición personal, 

presta en realidad al interesado en que se le practique, el supuesto beneficio de esta institución 

establecido en la ley, o bien, si su regulación consiste simplemente en un caso más de lo que 

comúnmente ha sido denominado por la doctrina como “letra muerta”. 
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 De manera concisa cabe asegurar que las reglas que rigen esta acción en la ley de la 

materia, permiten inferir que los efectos de procedencia de una exhibición personal son los siguiente: 

 

1) Que se restituya o garantice la libertad individual del solicitante o persona a cuyo favor se 
pidió la exhibición, cuestión que, en el primer caso conllevará obligadamente la puesta en 
libertad inmediata del afectado y, en el segundo caso, que se asiente de manera expresa, los 
posibles riesgos y la sospecha de responsabilidad de la amenaza respectiva. 

 
2) Que se hagan cesar los vejámenes o que termine la coacción sufrida por la persona a favor 

de quien se promueve esta acción, cuyo efecto deberá ser la cesación efectiva de esos 
vejámenes o coacciones y, consecuentemente, la instrucción de investigación contra los 
responsables. 

 

Efectos con relación a la persona a cuyo favor se promueve la exhibición: 
 

 Las pretensiones concretas en una exhibición personal, son de dos clases: una formal y la 

otra de fondo. 

 La primera, consiste en la petición expresa que se le hace al juez, para que personalmente 

ejecute los actos necesarios de búsqueda del agraviado y, en su caso, constatación de los 

vejámenes que sufra. Esta pretensión, por ser la que implica toda la serie de actos que lleva a cabo 

el juez y, que a su vez, constituyen su admisión a trámite, nunca es desechada, salvo la posibilidad 

de inadmisión que ya quedó apuntada. 

 La segunda, la constituye una resolución que, una vez decretados los motivos de agravio, 

resuelva dejar en inmediata libertad al detenido ilegalmente o bien, la orden de que cesen los 

vejámenes que sufra el agraviado. Para esto último, sin embargo, el juez no debe conformarse con la 

simple orden de cesación de vejámenes sino que, procurará el traslado del ofendido a un lugar 

seguro, de manera que, la protección pretendida a través de la exhibición pedida, sea eficaz. 

 

 Partiendo de esa idea, se concluye que la exhibición personal no puede ser inadmitida pero 

sí desestimada. La desestimación produce como efectos, que no se ordene libertad ni traslado 

alguno, puede motivar la condena en costas para el solicitante, pero esta última condena queda 

sujeta a la estimación del juez relativa a si la petición fue evidentemente maliciosa o temeraria, o 

bien, que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de justicia.113

 

                                                 
113 Artículo 100 de la Ley de  Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
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Efectos con relación a la autoridad responsable: 
 

 La estimación de la exhibición personal, además de las consecuencias a favor del agraviado 

ya señaladas, produce respecto al responsable los siguientes efectos: 

 

1) Si se negó a presentar al agraviado, se le decretará orden de aprehensión, se decretará su 

encausamiento y se le condenará en costas. El delito por el que pueden ser perseguidos es 

el de plagio (artículo 108 de la ley). 

2) La separación de sus cargos. 

 

 En ese sentido, tal como quedó expuesto, la práctica demuestra que la exhibición personal 

en nuestro medio, termina con la simple constatación por parte del juez ejecutor de la detención legal 

o ilegal y el sufrimiento o no de vejámenes de la persona con relación a quien se solicita la práctica 

de la diligencia; es decir, que en su caso, el juez ejecutor debe constituirse en el lugar donde se 

encuentre la persona exhibida y, constatar si está sufriendo vejámenes o se encuentra ilegalmente 

detenida, presa o privada de cualquier manera de su libertad personal. Esta actividad, para el caso 

en que la denuncia de cualquiera de las dos limitaciones de derechos, aparentemente cumplió su 

objetivo con la simple constatación de la situación personal del exhibido, pero, qué pasa entonces 

con lo que inmediatamente después pueda sucederle. Realmente, en nuestro medio resultaría fácil 

que el vejador se entere de la demanda de exhibición y, se abstenga de infligir malos tratos a quien 

estaba dañando, situación que haría improcedente, en su caso, la protección requerida. Por su parte, 

en el caso de la privación de libertad ilegalmente, se presenta el inconveniente de ubicar a quien se 

tiene que exhibir, por lo que devendría pensar que, para este caso, de denuncia de privación ilegal 

de la libertad individual, no es propicia la exhibición personal, sino únicamente para cuando se tenga 

conocimiento cierto del lugar donde se tiene privada de la libertad a la persona cuyas violaciones se 

pretende evitar. 

 En Guatemala, la práctica de exhibición personal no resulta una acción idónea para 

denunciar la desaparición de personas, cuando no se tiene noticia cierta del lugar donde 

supuestamente pueden se habidas, porque esta situación coloca a la autoridad responsable de la 

exhibición en limitación de tiempo, disponibilidad de practicar la diligencia y de subjetividad de las 

diligencias que debe practicar, cuestiones que redundan precisamente en la inoperabilidad de este 

medio de defensa de las personas. De igual manera sucedería en los casos de denuncia de 

vejámenes, si no se reporta con precisión qué autoridad es la responsable, pues no habiendo 
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parámetro concreto, es remoto verificar la situación denunciada con el objeto de hacerla cesar. En 

este último caso, surge otra particularidad, consistente en que aún en el caso de ponerse en 

conocimiento preciso de la autoridad de exhibición, el lugar donde se encuentra el agraviado y, la 

autoridad que, en su caso, le inflinge malos tratos, el auto que declare procedente la solicitud, no 

debería, como sucede en la práctica, limitarse a declarar dicha procedencia y deducir 

responsabilidades al que resulte responsable, sino que, siendo directamente el Estado de 

Guatemala, a través del juez de que se trate, el que estudia y resuelve la procedencia de la 

exhibición, debería hacerse pronunciamientos tendientes a restablecer la salud del afectado, 

garantizando su seguridad presente y futura, pudiendo para el efecto, disponerse su internamiento 

en centro asistencial apropiado y, su cuidado bajo medidas de protección concretas, permitiéndole el 

acceso directo por mecanismos especiales a  los medios de seguridad pública. 

 

IMPROCEDENCIA DE LA EXHIBICIÓN PERSONAL: 
 

Del precepto contenido en el artículo 82 de la ley de la materia, se infiere que la exhibición 

personal solo procede para garantizar el derecho humano a la libertad y a la integridad personal. De 

tal cuenta, que esta petición siempre será improcedente cuando por su medio se pretenda la tutela 

de derechos distintos de los enumerados. 

Además de la posible limitación antedicha, el precedente judicial ha impuesto una limitación 

más a la procedencia de este instrumento constitucional, en lo que al derecho a la libertad se trata, al 

sustentar que no es tutelable mediante este instrumento la denuncia de supuesta detención ilegal, 

cuando media proceso penal instruido conforme a la ley.  

 

PRECEDENTE: 
 Una persona a quien se investigaba por la comisión de delito, fue objeto de orden de 

aprehensión emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente, del departamento de Izabal. 

 

 Dicha persona alegó que la orden de aprehensión era ilegal porque nunca había sido citado; 

acudió a la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, solicitando su exhibición personal, tribunal que 

accedió a lo solicitado, declarando procedente la exhibición, condenando al juez emisor de la 

aprehensión al pago de las costas procesales. El Ministerio Público acudió en amparo ante la 
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Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, impugnando la citada resolución de 

la sala mencionada, que declaró la exhibición personal. Al resolver, la Cámara de Amparo sostuvo: 

 

“...La exhibición personal es un proceso de carácter constitucional y por ende subsidiario de 
la justicia ordinaria, por lo cual no puede constituirse como una instancia ordinaria de 
impugnación al tener como único fin garantizar la libertad individual de las persona, cuando 
la misma se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida en el goce de su libertad, 
amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, estándolo legalmente. En el presente 
caso la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones, al declarar procedente la exhibición personal 
solicitada por... se excedió en el uso de sus facultades que la ley le otorga, ya que del 
estudio de los antecedentes de mérito, dicha acción es totalmente improcedente, en virtud 
que no es el medio idóneo para atacar una orden de aprehensión. El medio idóneo de 
impugnación para atacar tal decisión, es el recurso de apelación, de conformidad con el 
artículo 404 del Código Procesal Penal, que preceptúa: “Son apelables los autos dictados 
por los jueces de primera instancia que resuelvan: ...10) Los que deniegan o restrinjan la 
libertad.” Por lo tanto, al pretenderse utilizar la acción de exhibición personal como un 
recurso ordinario para atacar una decisión judicial, que dentro de la ley que regula su 
procedimiento tiene señalado medio de impugnación por el cual se puede acceder para 
atacarla, resulta improcedente la declaratoria de la autoridad recurrida. En esa situación 
procedía una acción de amparo y no una exhibición personal. En consecuencia, lo resuelto 
por la autoridad impugnada excede de sus facultades legales y la esfera de aplicación de la 
ley, violando con ello el principio del debido proceso, conculcando los derechos del 
postulante, por lo que deviene procedente la presente acción de amparo, ordenando a la 
autoridad recurrida dicte resolución de conformidad con lo señalado en el presente fallo...”114

 

Análisis y crítica: 

 El precedente antes referido confirma que la exhibición personal, como instrumento 

constitucional, solo garantiza la libertad individual cuando ésta es ilegalmente amenazada. No es 

calificada de ilegal la amenaza de privación de libertad, cuando existe orden dictada en ese sentido 

por autoridad competente dentro de proceso penal tramitado conforme a las disposiciones 

procesales respectivas. Por consiguiente, la amenaza debe ser notoriamente ilegítima, pues la que 

ocurre en un proceso penal, por lo menos está respaldada por una presunción de legalidad. Igual 

situación ocurriría en los casos en que, dictada por el juez contralor del proceso penal, una clausura 

provisional o bien, el sobreseimiento, el imputado exigiera su libertad sin esperar la firmeza de la 

decisión y, alegando ilegalidad en su permanencia de detención acudiera a una Sala pidiendo su 

exhibición personal y ésta se decretara, sin percatarse el tribunal de la situación procesal que 

justifique la situación del procesado. Los jueces deben ser muy celosos en cuanto a la exhibición 

                                                 
114 Sentencia de 25 de junio de 2001 de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, 
expediente 307-2000). Este fallo está firme por no haber sido impugnado. 
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personal se trata, cuando ésta se les pide por denuncia de restricción a la libertad en virtud de 

sometimiento a proceso penal. 

 La tesis es acertada a mi juicio, porque la exhibición personal es un instrumento noble que 

no debe ser utilizado para fines tan deleznables como burlar un proceso penal y, con ello, la justicia y 

seguridad que la sociedad busca, las que se desviarían con argumentos espurios que pretendan 

desnaturalizar esta institución de protección a las personas. 

 

En efecto, la práctica ha evidenciado que en reiteradas ocasiones, se ha pretendido 

tergiversar el espíritu de esta acción al promoverse para casos en que, definitivamente, aflora su 

notoria improcedencia. Como ejemplo puede citarse la pretensión de un reo que promueva su 

exhibición personal aduciendo simplemente estar detenido en forma ilegal, cuando lo que ocurre en 

realidad es que se encuentra sometido a esa medida con ocasión de un proceso penal en su contra 

promovido por el delito de homicidio. Casos como este, son aquellos a los que hice referencia, en los 

que, la exhibición personal no es medio idóneo al que pueda acudirse para lograr la tutela de los 

derechos de las personas, pues en el mismo, lo procedente, en todo caso, será acudir a las 

impugnaciones propias del proceso penal. Esta afirmación puede constatarse, con los graves 

problemas que han afrontado jueces que, mediante exhibición personal han concedido la libertad a 

personas que han transgredido la ley cometiendo delitos de alto impacto social, que queda reflejada 

en los casos resueltos por la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 166-2000, 276-2000 y 

90-98. 

 En síntesis, la exhibición personal es, al igual que el amparo, una acción de rango 

constitucional, que no puede promoverse irrestrictamente y sin limitaciones, pues la propia ley, y 

como se vio, el precedente, han establecido parámetros específicos que deben observarse bajo la 

estricta responsabilidad de los operadores de la justicia penal. 

  
IMPUGNABILIDAD 
 Se ha pretendido que, derivado de que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, prevé que las disposiciones relativas al amparo, serán aplicables a 

la exhibición personal en lo que fueren pertinentes, y al prudente arbitrio y discreción de los 

tribunales de justicia, todos los recursos y remedios estipulados para el procedimiento de amparo, 

son procedentes en el de la exhibición personal. 
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 En una ocasión, lo actuado en el procedimiento de exhibición personal fue impugnado 

mediante ocurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que negó su conocimiento alegando 

incompetencia para el efecto. Y es que, el ocurso en queja no es medio de subsanación de errores 

en el procedimiento de exhibición personal desde luego que, la inobservancia del procedimiento por 

parte de cualesquiera de los integrantes del tribunal, es sancionada por el propio artículo 90 párrafo 

segundo de la Ley de la materia, al prever que: “En caso de no proceder como se ordena en el 

párrafo anterior, los integrantes del tribunal que conozcan de los hechos relacionados, serán 

sancionados como cómplices del delito de plagio”. De esa cuenta, ante el incumplimiento de lo 

ordenado en normas sobre exhibición personal, lo que procede es acudir a la institución competente 

(Ministerio Público), para denunciar la complicidad presumida por la ley. 

 

Improcedencia de la queja: 

Precedentes: 

1) Ante la Corte Suprema de Justicia, se ocurrió en queja contra el Tribunal Primero de 

Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituido en Tribunal de 

Exhibición Personal, de Guatemala, pretendiéndose la revisión de lo actuado en un 

procedimiento de exhibición personal, planteamiento en el que se expuso la necesidad de 

corregir ciertos errores de procedimiento. 

 

Esta petición fue resuelta de la siguiente manera: 

“Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio: Guatemala, veinticuatro de 
mayo de dos mil uno...IV) En cuanto a lo demás solicitado, (se refiere al ocurso planteado) no 
ha lugar, pues el procedimiento de ocurso no está regulado por la ley de la materia para 
operar en procesos de exhibición personal; además, la Corte Suprema de Justicia, no ejerce 
función revisora de dichos procesos...”115. 
 

2)  En similar sentido se pronunció la Corte de Constitucionalidad al serle requerida su 

intervención, para conminar a la Corte Suprema de Justicia resolviera una solicitud de 

exhibición personal que ante la misma se solicitó. Ante esta petición, la Corte de 

Constitucionalidad, ni siquiera abrió expediente, sino que se limitó a recibir el escrito 

respectivo, lo anotó en el libro de ingreso de memoriales y emitió la resolución siguiente: 

 

                                                 
115 Expediente 278-2001 de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. 
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“Escrito 3012-2001. Asunto: Solicitud de intervención de la Corte de 
Constitucionalidad...Corte de Constitucionalidad: Guatemala, siete de mayo de dos mil uno. I) 
Por recibido el escrito...presentado por....; II) Hágase saber al presentado que de 
conformidad con lo que establece el artículo 83 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad, esta Corte no tiene competencia para conocer de la materia 
reclamada...” 

 

 En lo que al recurso de apelación se refiere, éste ha sido calificado como improcedente por 

la doctrina constitucional, entre otros, en los fallos que a continuación se citan: 

 
“...B) Acto reclamado: resolución del veinte de febrero de mil novecientos noventa y cinco, 
emitida por la autoridad impugnada, mediante la cual declaró que no es susceptible de 
apelación el auto del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que declaró 
improcedente la Exhibición Personal que el postulante solicitó a favor de....En el presente 
caso, el postulante señala que el acto reclamado le causa agravio en virtud de que la autoridad 
impugnada no conoció del fondo de una apelación planteada contra una exhibición personal 
promovido a favor de ... Esta Corte, al analizar la violación denunciada, considera que la 
protección constitucional solicitada debe denegarse, pues la exhibición personal, se 
caracteriza por ser un procedimiento antiformalista; es decir, que no requiere más que la 
simple denuncia del propio afectado o de cualquier persona en su favor, debiendo la autoridad 
judicial competente resolver sobre su procedencia o no; en caso la resolución del juez fuere 
desfavorable, ésta no constituye cosa juzgada formal ni material; en consecuencia, la 
exhibición personal puede plantearse las veces que resulte necesario, ante el mismo o 
diferente tribunal. Por lo expuesto y dada la naturaleza del proceso de exhibición personal 
como garantía de la libertad personal, la aplicación supletoria de las disposiciones relativas al 
amparo no permite hacer extensible el recurso de apelación a un procedimiento caracterizado 
por su celeridad. Lo considerado permite establecer que el procedimiento de la Exhibición 
Personal es de única instancia, por lo que al haber procedido la autoridad impugnada como lo 
hizo no violó ninguna de las disposiciones legales indicadas por el postulante. En 
consecuencia, el amparo resulta notoriamente improcedente y debe hacerse el 
pronunciamiento que en derecho corresponde...”116

  

Análisis y Crítica: 

 Se concluye de los criterios sustentados en los primeros precedentes transcritos, como en la 

jurisprudencia recientemente relacionada, que lo decidido en materia de exhibición personal es 

inimpugnable. Todas las tesis apuntan a la inexistencia de cosa juzgada, estimando que la 

inconformidad solo puede hacerse valer mediante el nuevo planteamiento del asunto, es decir, 

promoviéndose nuevamente la exhibición personal que interese. A mi juicio, es cuestionable porque 

ello puede, en casos determinados, degenerar en indefensión por inobservancia de procedimiento, o 

bien, porque la resolución de fondo que se emita sea arbitraria, ya que no debe olvidarse que la 

                                                 
116 Sentencia de 18 de julio de 1995. Expediente 154-95, Gaceta 37. En igual sentido se pronunció la 
Corte de Constitucionalidad, en los expedientes de amparo 1257-96, 395-97 y 574-97. 
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exhibición no solo decide la libertad o cesación de vejámenes, sino que la certificación de lo 

conducente o destitución contra el responsable. 

 

 No obstante lo expuesto, y no existiendo ámbito excluido de la procedencia del amparo, este 

medio de defensa sí  puede ser instado contra las posibilidad violaciones ocurridas en procesos de 

exhibición personal, porque no es posible que la actuación judicial se quede sin revisión si en ella se 

inobserva la Constitución y la ley ordinaria. 
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CONCLUSIONES
 
1) La protección extraordinaria de los derechos de las personas se obtiene por medio 

de los distintos procesos de jurisdicción constitucional, la cual se materializa, a través de los 
decretos, que impulsan esta clase de procesos, los autos, que deciden cuestiones de fondo 
diferentes de la pretensión principal, y las sentencias, por medio de las que el juez 
constitucional declara la violación denunciada y ordena el restablecimiento de la situación 
jurídica afectada, o bien, declara su inexistencia. 

 
2) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos formales que deben observarse 

en la interposición de la acción constitucional de amparo, no conlleva su rechazo o inadmisión 
como en la jurisdicción ordinaria civil, sino que en ese caso, el juez constitucional debe fijar 
plazo para que el interesado subsane cualquier defecto de presentación; si se incumple lo 
ordenado, el trámite se suspende en definitiva. 

 
3) El momento procesal oportuno para que el tribunal de amparo decida otorgar o 

no el amparo provisional, es cuando recibe los antecedentes o informe circunstanciado de la 
autoridad impugnada, pudiendo, en casos excepcionales y cuando circunstancias calificadas lo 
exijan, decretarlo en la resolución de trámite. 

 
4) El otorgamiento de amparo provisional, para que sea efectivo, conlleva la 

obligación del tribunal ejecutor –tribunal de amparo de primer grado-, de girar las instrucciones 
necesarias, para que se evite la consumación de actos que hagan infructuosa la procedencia 
del amparo en la resolución de fondo. 

 
5) El recurso de apelación promovido contra la resolución que otorgó o denegó el 

amparo provisional, debe contener exposición de agravios, ya que en el trámite de su 
conocimiento ante la Corte de Constitucionalidad, la ley no prevé oportunidad para el efecto; su 
omisión no conlleva rechazo, pero influirá directamente en la decisión del tribunal de alzada. 

 
6) La doctrina sentada por la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que el 

trámite de la acción de amparo puede suspenderse por: falta de definitividad, 
extemporaneidad, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, muerte del 
amparista cuando la acción fue eminentemente personal y por falta del cumplimiento de previo 
señalado. 

 
7) El ocurso en queja es el único medio procesal a través del cual puede reclamarse 

ante el tribunal superior de amparo, la inobservancia de las normas que lo regulan y, no es 
idóneo promoverlo en ningún otro proceso de jurisdicción constitucional, ni contra el 
incumplimiento de la autoridad impugnada en el acatamiento de la sentencia de amparo. No 
existe límite temporal para promoverlo. 

 
8) La sentencia estimatoria de amparo deja sin efecto la decisión, acto o resolución, 

que impidió el pleno ejercicio de los derecho o libertades vulneradas y, en su caso, 
determinará la extensión de sus efectos, reconocerá el derecho de conformidad con su 
contenido constitucionalmente declarado y restablecerá al accionante en la integridad de su 
derecho adoptando medidas apropiadas para su conservación. 
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9) Los principios que inspiran la jurisdicción constitucional y la propia ley de la 
materia, permiten que las decisiones que deban adoptar los tribunales constitucionales, 
especialmente la Corte de Constitucionalidad, se revistan de matices especiales en atención a 
las características propias de cada caso concreto sometido a su estudio para hacer imperar la 
tutela judicial a través de la constitucional, cuando se ha cometido violación a los derechos de 
las personas; por ello,  el precedente, la doctrina y la jurisprudencia sentados por la Corte de 
Constitucionalidad, hoy en día constituyen base fundamental en la resolución de los nuevos 
procesos de esta naturaleza, que deben observarse. 

 
10) La compatibilidad de las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, 

con la Constitución Política de la República, puede ser analizada por la Corte de 
Constitucionalidad a solicitud de los funcionarios que determina la ley de la materia, o de 
cualquier ciudadano auxiliado por tres abogados, debiendo para el efecto cumplirse con los 
requisitos de forma y de razonamiento debido, cuya inobservancia motiva la desestimación de 
la acción. 

 
11) Declarada en sentencia la inconstitucionalidad general de una norma, se 

entenderá expulsada del ordenamiento jurídico a partir del día siguiente de la publicación en el 
Diario Oficial de la suspensión provisional si ésta se hubiere dispuesto, o bien, a partir del día 
siguiente de la publicación de la sentencia en el mismo órgano de información. 

 
12) La declaratoria de inconstitucionalidad general de una norma, produce efectos de 

cosa juzgada formal y material. 
 
13) La impugnación de inconstitucionalidad general y en casos concretos, requiere 

obligatoriamente para su conocimiento por parte del tribunal competente, que se exponga un 
análisis comparativo entre la norma impugnada y la constitucional cuya violación se denuncia, 
lo contrario motiva su improcedencia. 

 
14) La declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por virtud de la acción de 

inconstitucionalidad general, produce efectos con relación a todas las personas –erga omnes-, 
mientras que en casos concretos, produce efectos simples de inaplicación para el caso 
concreto. 

 
15) Únicamente pueden pedir opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, el 

Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Su 
objetivo es obtener interpretación de constitucionalidad de leyes vetadas por el Organismo 
Ejecutivo, de tratados o convenios internacionales y de proyectos de ley. 

 
16) La opinión de la Corte de Constitucionalidad, no tiene efectos vinculantes; sin 

embargo, dicho efecto se pretende alcanzar a través de la publicidad que se le da tanto por 
medio de su publicación en el Diario Oficial como en su lectura pública que manda la ley de la 
materia. 

 
17) La facultad de la Corte de Constitucionalidad de emitir dictámenes de 

constitucionalidad, derivada de mandatos constitucionales específicos, concretamente, es 
obligatoria su emisión para que el Congreso pueda reformar leyes constitucionales y, 
solamente puede pedirse luego de aprobado el proyecto respectivo en tercera lectura. 
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18) Si bien la acción de exhibición personal está desprovista de toda clase de 
formalismos, y no puede rechazarse por ningún motivo, objetivamente debe cumplirse en su 
presentación, con señalar concretamente el lugar donde el agraviado se encuentre y la 
autoridad responsable de la supuesta violación que se denuncia, lo contrario, influirá 
directamente en la resolución definitiva.  

 
19) La exhibición personal como acción de rango constitucional, solamente puede 

operar en los casos de evidente violación a los derechos de libertad y seguridad de las 
personas; por esa razón, no es viable para poner en libertad a reos sometidos legalmente a 
proceso penal, salvo en lo que respecta a malos tratos que les de la autoridad a que están 
sujetos. 

 
20) Cualquiera resolución o pronunciamiento emitido por la Corte de 

Constitucionalidad, únicamente puede ser impugnado a través de los recursos de aclaración y 
ampliación, mismos que tienen naturaleza, más que de recurso, de remedio procesal, en virtud 
de que por su medio no puede variarse el fondo de lo decidido por el supremo órgano 
constitucional. 

 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
1) Al Congreso de la República: 
 

Ya que cuenta en su seno con un estudio profundo y particularizado, relacionado con 
el proyecto de reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que 
en su momento sometió a consideración de la Corte de Constitucionalidad, a través de 
solicitud de dictamen de constitucionalidad, recomiendo que lo ponga a discusión y, en su 
momento, lo apruebe para que se suplan las deficiencias que hoy en día frenan 
innecesariamente la agilización de la justicia constitucional. 

 
2) A los abogados litigantes: 
 

Que liberados de apasionamientos personales o compromisos con quienes requieren 
su auxilio profesional, admitan la necesidad de reencausar el uso de los distintos medios de 
defensa constitucional, propiciando su estudio a través de foros dirigidos por juristas calificados 
y, así, no perder el aporte que personas como los ex – funcionarios que han vivido la práctica 
forense constitucional, pueden brindar a nuestra necesitada sociedad del Derecho. 

 
3) A los operadores de justicia constitucional: 
 

Busquen la mejor comprensión de los distintos planteamientos sometidos a 
conocimiento del tribunal, despojándose de la errada práctica del excesivo formalismo y de la 
urgencia por liberarse del estudio de fondo, para luego poder, cuando proceda, denegar la 
protección solicitada, con fundamentos valederos y convincentes que, por ello, satisfaga las 
exigencias de peticiones bien formuladas. 
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Gaceta Jurisprudencial N° 58 -Amparos en Unica Instancia 
Expediente No. 30-2000 

Expediente No. 30-2000 

AMPARO EN UNICA INST ANCIA 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EN CALI DAD DE TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, 
treinta y uno de octubre de dos mil. 

1 

Se tiene a la vista para dictar sentencia , el amparo en unica instancia promovido por Alfredo Carrillo Contreras contra 
la Corte Suprema de Justicia , Camara Penal. EI postulante actu6 con el patrocinio del abogado Mario Alfonso Menchu 
Francisco. 

ANTECEDENTES 

I. ELAMPARO 

A) Interposicion V autoridad: presentado en esta Corte el once de enero de dos mil. B) Acto reclamado: sentencia de 
veintiseis de noviembre de mil novecientos noventa V nueve, dictada por la autoridad impuqnada que declar6 
improcedente recurso de casacion por motive de forma V fondo , promovido por el aboqado defensor del amparista, 
Mario Alfonso Menchu Francisco, contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones el 
diecinueve de octubre de mil novecientos noventa V ocho. C) Violaciones que denuncia: derechos a la vida, de 
defensa, al debido proceso, peticion V libre acceso a los tribuna les. D) Hechos que motivan el amparo: 10 expuesto 
por el postulante se resume: a) en proceso penal promovido en su contra por el delito de plaqio 0 secuestro, el 
Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad V Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, 
dicto sentencia condenatoria el treinta de marzo de mil novecientos noventa V ocho, la que fue confirmada por la Sala 
Cuarta de la Corte de Apelaciones en resolucion de diecinueve de octubre de ese mismo ana; b) su aboqado 
defensor Mario Alfonso Menchu Francisco, interpuso recurso de casaci6n por motivos de forma v fondo con base en 
los articulos 440 v 441 del C6diqo Procesal Penal , que fue declarado sin luqar en sentencia de veintiseis de 
noviembre de mil novecientos noventa V nueve -acto reclamado-. Considera violados sus derechos, porque la 
autoridad impuqnada al dictar el acto reclamado no realiz6 el anal isis de los casos de procedencia por motivo de 
forma V de fonda contenidos en los articulos citados , 10 cual es obliqatorio conforme la lev V la doctrina leqal 
sustentada por el tribunal de casacion en reiterados fallos cuando la sentencia es la pena de muerte: ademas, realize 
un analisis contradictorio. va que no se puede determinar si se refiere al recurso de los acusados Jorqe Antonio 
Alvarado Garcia V Alfredo Carrillo Contreras 0 al de su aboqado defensor; asimismo, en la parte resolutiva del acto 
reclamado solo se hace referencia al motive de forma V no se menciona el motive de fondo planteado; por otra parte, 
debio hacer un analisis de oficio de la senten cia impuqnada 10 cual no hizo, impidiendo que se beneficiara con la 
doctrina sustentada en la sentencia de diez de febrero de mil novecientos noventa V siete, dictada por la autoridad 
impuqnada en los expedientes acumulados ciento dieciseis, ciento diecisiete V ciento dieciocho todos -noventa y seis; 
ademas, la autoridad impuqnada indica que no se ha cambiado la estructura de la fiqura delictiva de plaqio 0 

secuestro, va que es la misma conducta que tenia antes de la viqencia de la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos la que prevalece en la actualidad. por 10 que la autoridad impuqnada aval6 con su fallo la extension a la 
pena de muerte en el delito de plaqio 0 secuestro conforme el articulo 1 ° del Decreto 14-95 del Conqreso de la 
Republica. infrinqiendo los articulos 29 V 30 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. va que la pena 
de muerte s610 se aplicaba cuando fallecia la victima; asimismo. los tratados internacionales sobre dicha materia 
estan proteqidos por el principio de pacta sunt servanda . Solicit6 que se Ie otorque amparo. E) Uso de recursos: 
ninquno. F) Casos de procedencia: invocolos contenidos en los incisos a) V h) del articulo 10 de la Lev de Amparo, 
Exhibicion Personal V de Constitucionalidad. G) Leves violadas : cit6 los articulos 3°, 12, 28, 29 V 46 de la Constituci6n 
Politica de la Republica; 4° inciso 2°, 29 Y 30 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos; 452 del Codigo 
Procesal Penal. 
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II. TRAMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: se otorqo. B) Terceros interesados: Juan Enrique Corzo Mendizabal. en la calidad con que 
aclua V Fiscalia de la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Publico . C) Informe circunstanciado: la autoridad 
impuqnada informo: a) al dictar la resolucion reclamada sento la doctrina leqal en el sentido que "Es improcedente el 
recurso de casacion: a) Cuando se aleqa inaplicabilidad de una norma (articulo 2° del Codiqo Penal). si al momenta 
de la comision del hecho no existe disposicion aplicable mas favorable; b) Cuando se aleqa extension de la aplicacion 
de una pena. si se advierte que no hay modificacion de la estructura del tiDo penal que pueda dar IUQar a ella; c) 
Cuando esle se funde en violaci6n a tratados internacionales que no tienen aplicacion al caso concreto; V d) Cuando 
no se expresa clara V precisamenle el motivo por el cual se dio la violacion denunciada. V cuando no se indiquen 
separadamenle el motivo vel caso de procedencia para las normas citadas como violadas"; b) al diclar la resolucion 
de merlto. actuo dentro del marco de las facultades que Ie confiere la lev. por 10 que revisarla. como 10 pretende el 
postulante seria intervenir en la esfera de sus atribuciones asiqnadas. 10 que seria viable unicamente si su proceder 
implicara violaci6n a los derechos constitucionales que el amparista reclama . 10 que no ocurre en el presents caso; 
ademas. corresponde a los tribunales de la iurisdiccion ordinaria la potestad de iuzqar v promover la eiecucion de 10 
iuzqado. raz6n por la que no puede pronunciarse sobre la aplicaci6n de criterios valorativos de los iueces en el 
eiercicio de la facultad que constitucionalmente tienen atribuida en el marco de su competencia. aun cuando 10 que 
resuelven no sea favorable a los intereses de los accionantes. por 10 que en el presente caso, 10 que se pretende es 
crear una tercera instancia expresamente prohibida por el articulo 211 constitucional. 0 ) Remision de antecedentes : 
recursos de casacion acumulados ciento setenta, ciento setenta V dos. cientos setenta v seis. ciento ochenta , ciento 
ochenta v uno. ciento ochenta v dos. ciento ochenta V tres. ciento ochenta V cuatro. ciento ochenta v cinco y ciento 
noventa. todos -noventa V ocho de la Corte Suprema de Justicia. Camara Penal. E) Prueba : a) el informe 
circunstanciado rendido por la autoridad impuqnada; b) los antecedentes del amparo; c) proceso penal C-ochenta y 
cuatro-noventa V siete del Tribunal Tercero de Sentencia Penal Narcoactividad v Delitos contra el Ambiente; d) 
expediente C-ciento treinta v nueve-noventa V ocho de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones; e) cert ificaci6n de 
la sentencia de diez de febrero de mil novecientos noventa V siete dictada por la Corte Suprema de Justicia, Camara 
Penal en los recursos de casacion acumulados ciento dieciseis-noventa V seis. ciento diecisiete-noventa v seis V 
ciento dieciocho-noventa V seis en la Que se asienta la doctrina: "1 . Cuando la pen a impuesta sea la de muerte. el 
Tribunal de Casaci6n esta obliqado al analisis de oficio de todos los casos de procedencia de la casacion. 2. Si del 
analisis del fallo de sequnda instancia. se establece que la Sala sentenciadora no incurri6 en ninguno de los errores 
de forma 0 de fonda que posibilitan la anulaci6n del fallo, no procede casar el mismo." 

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES 

A) EI amparista reiter6 10 expuesto en su memorial de interposicion de amparo V aqreq6. que al condenarlo a pena de 
muerte se viol6 el articulo 46 de la Constitucion Politica de la Republica V el articulo 4.2 de la Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos, va que al momenta en que se acept6 V ratifica la convenci6n antes citada. solo se imponia 
dicha pena por el delito de plaqio 0 secuestro cuando morfa la victima. V siendo que en el presente caso no falleci6 el 
of en dido. se esta violando su derecho a la vida V se Ie esta aplicando una pena desproporcional al dano causado, 
error avalado por la Sal a Cuarta de la Corte de Apelaciones V por la Corte Suprema de Justicia Camara Penal ; 
ademas. existe un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad en este sentido. en sentencia de diecisiete de 
junio de mil novecientos noventa V nueve dictada en el expediente ciento diez-noventa V nueve. Sol icita que se Ie 
otorque amparo. B) La autoridad impuqnada reiteralo expuesto en su informe ci rcunstanciado V solicita que se 
denieque el amparo. C) EI Ministerio Publico manifesto que 10 actuado por la autoridad impuqnada fue con base en 
los articulos 443 V 452 del C6diqo Procesal Penal, por 10 que no viola ninqun derecho constitucional del postulante y 
no existe aqravio reparable por la via del amparo; ademas, corresponde a la autoridad impuqnada valorar las 
proposiciones de fondo , por 10 que revisa r las actuaciones realizadas en el acto reciamado implicaria crear una 
tercera instancia expresamente prohibida por el articulo 211 de la Constituci6n Politica de la Republica. Sol icita que 
se deniegue el amparo. 

IV. ALEGATOS EL DIA DE LA VISTA 

A) EI postulante reiter6 10 expuesto en su memorial de interposici6n de amparo V en sus aleqaciones. aqreqando que 
al aplicarsele la pena a la que fue condenado se esta violando el principio de proporcional idad de la pen a que se 
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refiere a que iqual dano iqual pena, va que la misma es desproporcional al dano causado: ademas el Estado, al no 
respetar su vida, se esta extralimitando en su facultad de penar. Solicito Que se Ie otorque amparo. B) La autoridad 
impuqnada reiter6 10 manifestado en su informe circunstanciado v en sus aleqaciones. C) Fiscalia de la Unidad de 
Casos Especiales del Ministerio Publico, tercero interesado, expreso que 10 actuado por la autoridad impuqnada esta 
enmarcado por 10 dispuesto en los articulos 443 V 452 del C6diqo Procesal Penal, sin que se advierta violacion a 
preceptos constitucionales V leqales. por 10 Que no existe aqravio reparable per esta via: ademas, el amparo no debe 
convertirse en un medio revisor de 10 resuelto. Solicito Que se deniegue el amparo. D) EI Ministerio Publico reitero 10 
expuesto en sus alegaciones y solicito que se deniegue el amparo. 

CONSIDERANDO 

-1-

La clave de la proteccion constitucional de amparo es la interdiccion de la arbitrariedad . Incurre en arbitrariedad la 
autoridad iudicial que frente a un problema de elecci6n del precepto, opta por la aplicaci6n de la de menor fuerza 
normativa. Concierne, entonces, a la iusticia constitucional la reparacion del aqravio que pueda resultar a derechos 
fundamentales de la persona derivados de la aplicaci6n indebida de una norma sujeta a la preeminencia 0 

supremacia de la garantista. 

-11-

1) Advierte esta Corte que el tema sobre el Que versa el amparo es de diffcil tratamiento, no solo por la elaboracion 
iuridica que envuelve su interpretacion, sino --v especialmente-- por la controversia Que ha suscitado en el orden 
politico social del pafs, porque se han contrapuesto cuestiones derivadas de la evidente preocupacion publica par el 
incremento insidioso de uno de los delitos mas repuqnantes frente a otras puestas en iueqo: las obliqaciones 
internacionales del Estado, la validez interna de las convenciones 0 tratados internacionales aceptados V ratificados 
par Guatemala y el principio de legalidad penal como uno de los elementos de sustentaci6n del Estado de Derecho. 

3 

2) La estadfstica de criminalidad producida en po cos anos en cuanto a secuestros 0 plaqios de las personas, bastarfa 
para comprender de inmediato la iustificada preocupacion de los habitantes para reprimirios con la mayor efectividad. 
De ah i Que, conectado con esa alarma socia l, hava surqido la tesis polftica de que la pena de muerte debe ser 
impuesta como uno de los mecanismos de defensa de la poblacion. Sin embarqo, el hecho mismo de leqislar sobre 
tal pena maxima introduce un aspecto de debate sobre su propia iustificacion eticoiuridica, Que divide seriamente las 
opiniones, porQue, como ha dicho Beristain: " ... esta sancion introduce una qota de veneno en el vasa que contiene 
las normas de la sociedad" (Nueva Enciclopedia Juridica, Seix, Barcelona, 1983, T XIX, pagina 389). 

3) Ese debate, no obstante su importancia e interes para la sociedad, esta fuera de consideracion en esta Sentencia, 
puesto Que no es sub judice ni la parte normativa Que fiia la pena de muerte, como para decidir si la misma es 
conforme con la Constitucion, Que como tal si 10 es, ni las cuestiones empfricas que iustifican el criterio delleqislador 
en una situacion historica determinada. De consiquiente debe precisarse que el aspecto obietivo planteado en el 
amparo Que se examina, se contrae a los aleqatos de la parte interponente en el sentido de Que la autoridad 
reclamada infrinqi6 sus derechos al conva lidar la pen a de muerte establecida en el articulo 201 del C6diqo Penal para 
el delito de plaqio 0 secuestro sin muerte de la vfctima , contraviniendo 10 dispuesto en el articulo 4.2 de la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, en esta sentencia: "Ia Convenci6n" , la "CADH" 0 el Pacto de San Jose. 

4) Juridicamente corresponde al Tribunal examinar las cuestiones vinculadas con el reclamo del amparista, para cuyo 
, obieto debera, por razones de metodo, depurar alqunos aspectos qenerales atinentes al caso. En el de autos, en 
primer termino, el marco iuridico constitucional en relacion con el derecho convencional de los derechos humanos; en 
sequndo luqar, la producci6n leqislativa en orden a la teoria del delito para determinar sus elementos inteqradores en 
relacion con la prevision constitucional del articulo 17: v, como conclusion , si en la funcion judicial de realizar el 
Estado de Derecho hubo 0 no colision relevante entre la norma intema V la norma convencional de derecho 
intemacional de los derechos humanos, y, en su caso, cua l es la jerarqufa que al respecto deberfa observarse. 

5) Acerca del primer punto, Guatemala, siguiendo su tradici6n constitucional, reconoce la validez del derecho 
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internacional sustentado en el ius coqens. Que por su caracter universal contiene reqlas imperativas admitidas como 
fundamentales de la civilizacion. De esta manera. el articulo 149 dispone que normara sus relaciones con otros 
Estados de conformidad con los principios. reQlas V practicas internacionales con el proposito de contribuir al 
mantenimiento de la paz V la libertad V al respeto V defensa de los derechos humanos. Esta prescripcion. no obstante 
su caracter unilateral. constituve un vinculo iuridico internacional. Coadvuvan con esta posicion los preceptos 
constitucionales de los incisos b) V c) del articulo 142. que tienen como referentes al derecho internacional V a las 
practicas internacionales . En cuanto a la fuerza normativa que los tribuna les deben observar. se seliala el principio de 
que la Constitucion prevalece sobre cualquier lev 0 tratado (articulo 204). exceptuandose todo 10 que se refiera a la 
materia de derechos humanos. que por virtud del articulo 46. se somete al principio Qeneral de que los tratados V 
convenciones aceptados V ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Respecto de la 
normatividad iuridica internacional tambiEln se requla en la Constitucion 10 relativo al derecho comunitario 
centroamericano. que. por no ser el caso . no es relevante puntualizar aqui. Asimismo. entendiendose que no es parte 
del debate la discusi6n sobre si deberia entenderse que 10 dispuesto en el articulo 46 citado implica superioridad 
sobre la Constitucion. tampoco resulta pertinente hacer referencia al tema. en particular no habiendo motivos para 
apartarse de jurisprudencia de esta Corte sobre fa cuestion (Sentencia de 19 de octubre de 1990. expediente 280-90 
V Opinion Consultiva sobre Acuerdo 169 de la Organizacion Internacional de Trabajo, expediente 199-95). 

6) Normada fa recepcion del derecho internacional. va sea consuetudinario como convencional . por el sistema 
constitucional quatemalteco. la cuestion a despejar es la determinaci6n del ranQo 0 jerarquia que la Convenci6n 
Interamericana sobre Derechos Humanos tiene en reiacion con el CodiQo Penal. En efecto. en razon de 10 dispuesto 
en el articulo 46 de la Constitucion. se reconoce preeminencia del Pacto sobre la leQislacion ordinaria en tanto el 
asunto sobre el que versare la controversia fuera materia de "derechos humanos". Dicha Convencion (aprobada por 
Decreto 6-78 del ConQreso de la Republica de 30 de marzo de 1978 V ratificada por el Presidente de la Republ ica el 
27 de abril de 1978) entr~ en viQencia. seQun el numero de ratificaciones previstas. el 18 de julio de 1978. Se advierte 
que es anterior a la viqencia de la Constitucion Politica de la Republica. por 10 que. para los fines de este analisis. 
opera la presunci6n leqal de que los leqisladores constituventes emitieron el principio contenido en el citado articulo 
46 sabiendo sus alcances con respecto a la CADH. Asimismo. no es cuesti6n objeto de este proceso las 
circunstancias que ocurrieron para su firma. aprobacion. ratificacion V deposito. porque tales factores son 
eminentemente politicos. como. por la misma naturaleza. tampoco es materia del debate las posibilidades de su 
denuncia 0 separacion total 0 parcial de sus clausulas. que son valores que sola mente al orQano politico del Estado, 
responsable de la conduccion de la politica exterior V de las relaciones internacionales. corresponde evaluar. Para 
esta Corte 10 que concierne es determinar Que la Convencion se encuentra en viqor. De esla manera. es obieto de 
analisis. en 10 pertinente. el articulo 4. Derecho a la vida. Num. 2. Que se lee: "En los paises que no han abolido la 
pena de muerte, esta s610 podra imponerse por los delitos mas qraves. en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de 
tribunal competente V de conformidad con una lev Que establezca tal pena. dictada con anterioridad a la comision del 
delito. Tampoco se extendera su apl icaci6n a delitos a los cuales no se la apliQue actualmente ." (EI enfasis final no 
fiQura en el texto. perc se aQreqa porque sobre tal oracion descansa el alegato de infraccion a la norma convencional 
V consecuente agravio denunciado). 

7) Determinante para elucidar el punto analizado es la discusion sobre si la pen a de muerte se extendi6 a delitos no 
previstos antes de la viQencia del Pacto de San Jose, en el caso del articu lo 201 del C6diqo Penal, 0 si. por el 
contrario. el tipo delictivo simple. sin muerte de la victima de secuestro 0 plaqio. no estaba anteriormente sancionado 
con dicha pena . EI deroQado CodiQO Penal contenido en el Decreto leQislativo 2164 de 29 de abril de 1936. sancion6 
el delito de plaQio 0 robo de una persona con el objeto de loqrar rescate . con la pena de diez alios de prisi6n 
correccional. V si fuera ejecutado por dos 0 mas personas. con la de doce alios. En el parrafo tercero del articulo 369 
dispuso "Cuando de resultas del plaqio 0 mientras dure el secuestro falleciere la persona secuestrada. se impondra a 
los culpables la Dena de muerte." EI C6diqo Penal (Decreto 17-73 del Conqreso de la Republ ica). coetaneo con el 
Pacto de San Jose. requlo 10 relativo al delito de plaqio 0 secuestro en el articulo 201. castiqandolo con la pena de 
ocho a quince alios de prision V con la Dena de muerte cuando con motivo u ocasion del mismo falleciere la persona 
secuestrada. La reforma a tal articulo conten ida en el Decreto 38-94 del Conqreso de la Republica de 26 de abril de 
1994 reQulo que se impondrla la Dena de muerte: "a) Si se tratare de menores de doce alios de edad. 0 personas 
mavores de sesenta alios . b) Cuando con motivo u ocasion del plaqio 0 secuestro. la persona secuestrada resultare 
con lesiones Qraves 0 qravisimas. trauma pSlquico 0 psicoloqico permanente 0 fal/eciere". Por la reforma introducida 
por el Decreto 14-95 del Congreso de la Republica de 16 de marzo de 1995 se impondria la pena de muerte a los 
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autores materiales del delito v la de quince a veinticinco arios de prisi6n a los c6mplices. encubridores 0 cualesquiera 
otros participantes en la comisi6n .- Asimismo. la de muerte de estos si hubieren amenazado causar la muerte del 
secuestrado. Finalmente. la reforma de 19 de septiembre de 1996. viqente desde el 14 de octubre de 1996. 
establecida por Decreto 81-96 del Conqreso de la Republica. que dice: "A los autores materiales 0 intelectuales del 
delito de plaqio 0 secuestro de una 0 mas personas con el prop6sito de loqrar rescate. canje de personas 0 la toma 
de cualquier decisi6n contraria a la voluntad del secuestrado 0 con cualquier otro prop6sito similar 0 iqua\. se les 
aplicara la pena de muerte V cuando esta no pueda ser impuesta. se aplicara prisi6n de veinticinco a cincuenta arios. 
En este caso no S8 apreciara ninquna circunstancia atenuante. / Los c6mplices 0 encubridores seran sancionados 
con pena de veinte a cuarenta af\os de prisi6n. / A quienes sean condenados a prisi6n par el delito de plagio 0 

secuestro, no podra concederseles rebaja de pena por ninguna causa" . 

8) Respecto de la discusi6n de si los tipos 0 fiquras que contiene el articulo 201 del Codiqo Penal implican 
propiamente un mismo delito habria necesidad de recurrir a su teoria para esclarecer la cuestion. Es imoortante. por 
el matiz qarantista que caracteriza la justicia constitucional. que se enfoque la cuesti6n desde el punta de vista del 
Estado de Derecho. tanto en 10 que concierne al principio de sequridad iuridica de la persona como su correlativo, en 
materia penal. recoqido en el articulo 17 que se inspira en el principio clasico de leqalidad. EI penalista Enrique 
Baciqalupo resume la importancia de esta relacion : "La teoria del delito cumple tambien una imoortante funci6n en 
relacion al Estado de Derecho. Este presupone no s610 la existencia de un poder leqislativo eleqido par sufraqio 
universal. sino tambien un poder judicial que aplique el derecho racionalmente. En la medida en que la teoria del 
delito contribuve a la racional idad de la aplicacion del derecho penal proporciona un soporte siqnificativo para la 
practica iudicial respecto de los principios del Estado de Derecho. Este ultimo aspecto ha sido frecuentemente 
desconocido sobre todo por los crimin610qos partidarios de analisis poco matizados de la ciencia del derecho penal. 
En otras palabras: la teoria del delito persique la obtenci6n de soluciones de las cuestiones penales en forma 
legitima." (Lineamientos de la teorfa del delito, Ed Hammurabi, Buenos Aires, 1986, 2a edici6n, pagina 9) 

5 

9) Oscila entonces la discusi6n entre dos ideas contrapuestas : se trata de un delito que tenia prevista la pena de 
muerte antes de la obliqatoriedad del Pacto de San Jose 0 se trata de una cuestion factica distinta. Para resolverlo es 
necesario acudir al concepto de tipicidad que es sustancial V constante en toda teoria del delito. Mezqer sostiene que 
"el hecho punible es el coniunto de los presupuestos de la pena" (Derecho Pena\. Bibl ioqrafica. Buenos Aires. 1958, 
paqina 77) v Pietro Ellero dice: "EI delito es un hecho complejo. v para que resulte certificado. es preciso que sean 
probados 0 presuntos los hechos simples (circunstancias) de que se com pone." (De la certidumbre en los iuicios 
criminales. Reus. Madrid. 1953). De acuerdo con estas nociones. el tipo 0 confiquracion del delito. para su 
caracterizaci6n . debe analizarse sequn sus elementos. 10 que puede dar luqar a determinar delitos simples v delitos 
compleios 0 compuestos. Sequn Quintano Ripolles. el complejo se defini ria como fiqura de duplicidad delictiva. en la 
que un delito es considerado elemento constitutivo a circunstancia aqravante cualificada de otro (NEJ. Tomo VI . pag 
435). Citandolo textualmente dice: "tipo penal indivisible. en los que si bien existen naturaHsticamente dos actos 
materiales distintos. con diversa estruc!ura iuridica por separado. su coincidencia determina no va sola mente una 
nueva pena. sino un delito nuevo. con nomen especial a sin el." EI autor indica. como eiemplo. al robe can homicidio, 
acotando al respecto que "el resultado del evento mas prave. esto es. la muerte de la persona . no precisa ser 
directamente querido (paqina 436) En cuanto al delito compuesto repara en su semantica antaqonica del delito simple 
"en cuvo tipo entran actos que aisladamente constltuirian a su vez infracciones delictivas". sintetizando en que. sequn 
la doctrina italiana. "se resuelve en una dinamica proqresiva de un minus a un plus de actividad criminosa. en que 
esta absorbe a aquella. privandola de nombre v de sustantividad." (paqinas 436 v 437). EI tratadista arqentino 
Sebastian Soler expone al respecto : "Delitos complejos son aquellos en los cuales la fiqura iuridica consta de la 
unificaci6n de dos infracciones. cuva fusi6n da nacimiento a una fiqu ra delictiva nueva. superior en qravedad a las 
que la componen. tomadas aisladamente ." (Derecho Penal Arqentino. La Lev. Buenos Aires. 1945. paqina 285). 
Entendido de que existe una unidad esencial entre los caracteres del delito V si se comparte la tesis de Fernando 
Diaz Palos de que "La pena no es una simple consecuencia de la que vendrian a ser presupuestos la acci6n. la 
antiiuridicidad V la culpabi lidad . sino el caracter especifico. la ultima diferencia del delito." (NEJ. Tomo VI . paqina 426) 
v si. ademas. se alude al bien iuridico proteqido como parte del contenido esencial del delito. habria de entenderse, 
no 5610 lIanamente sino orientado por el principio in dubio pro reo reconocido en el articulo 14 in fine del C6diqo 
Procesal Penal . que el delito sancionado con pena de muerte en el articulo 201 del C6diqo Penal antes de la vigen cia 
del Pacto de San Jose era un delito compleio en cuvo tipo confiquraban dos conductas punibles: a) el plaqio 0 

secuestro de persona y b) la muerte de la victima . Que un delito (plag io mas muerte de la victima) es un delito distinto 
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del otro (plaqio simple), aunque no hubiese variado el nomen, pues en el primero se perfila la proteccion de un bien 
.iurid ico superior: la vida. En cambio, en el otro, el bien proteqido es la libertad individual. Neqar que existen 
diferencias de sustancia en los tipos penales simplemente porque la fiqura no se introduio en la descripcion sino en la 
penalidad. pod ria significar una vulneracion del principio de legalidad que no admite la extensi6n anal6gica de los 
tipos de infracci6n. 

6 

10) Repercutiendo seriamente la decisi6n en una sociedad crispada por la odiosidad del delito de plaqio 0 secuestro V 
por su crecimiento exponencial. de 10 que es refieio la frecuencia V la intensidad con que elleqislador ultimamente ha 
tratado de contenerlo por medio de la qravedad de la pena (durante casi sesenta arios 10 castiqo con pena que no 
rebas610s quince anos de prision V en los ultimos cinco la elevo a cincuenta arios de prision V la de muerte). esta 
Corte no puede ser insensible a ese clamor que puede ser de la mavoria de la poblacion . Sin embarqo. tales 
consideraciones de caracter politico no pueden ser oponibles a las de etica iuridica que Ie ha encomendado la 
Constituci6n. de la que constituve su interprete V qarante . En este orden de ideas. retoma las cuestiones depuradas 
anteriormente: el Estado de Derecho. el caracter vinculante del derecho internacional de los derechos humanos 
receptado convencionalmente por Guatemala y la teoria del delito como indicador clave para la aplicacion de la 
normativa penal. 

11) Iqualmente debe tomar en cuenta que en la aplicacion del articulo 201 del Codiqo Penal no ha existido 
un iformidad de criterio en los tribunales competentes de la iurisdiccion comun. Como eiemplo. se citan las causas 
siquientes: a) 268-99 de la Sala Duodecima de la Corte de Apelaciones que no acoqio apelacion especial V deio firme 
la del Tribunal de Sentencia Penal . Narcoactividad V Delitos contra el Ambiente de Escuintla . que impuso la pena de 
cincuenta anos de prisi6n por el delito de secuestro a Melvin Rocael Rivera Rodriquez; b) 29-98 de la Sala Tercera de 
la Corte de Apelaciones que acoqio recurso de apelacion especial V conmuto la pena de muerte impuesta por el 
Tribunal de Sentencia Penal. Narcoactividad V Delitos contra el Ambiente de Amatitian a Bernardino Rodriquez Lara. 
Jorqe Arturo Mazate Paz V Elmer Orlando Virula Marroquin. por la de cincuenta arios de prision; c) 232-99 de la Sala 
Cuarta de la Corte de Apelaciones que decidio no acoqer el recurso de apelacion especial V deio firme la sentencia a 
la pena de muerte impuesta por plaqio 0 secuestro por el Tribunal de Sentencia Penal . Narcoactividad V Delitos 
contra el Ambiente de Mixco a Moises Esteban Santizo Ola V Edwar Mike Pineda Morales. En estos tres casos no 
hubo muerte de la persona secuestrada . Esta discrepancia es muv seria. puesto que tratandose de la imposicion de 
la pena de muerte. el criterio de los tribunales competentes ha side distinto en cuanto a su pertinencia. no obstante 
que se trato de defitos obietivamente iquales. EI problema es que no hay posibilidad sequra de que el tribunal de 
casacion pudiese unificar iurisprudencia al respecto. puesto que si bien en todos los casos en que se impone la pena 
de muerte es admisible el recurso de casacion. no ocurre 10 mismo cuando la pena fuera la de prision. dado que, por 
razones de deficiencias tecnicas en la interposicion. podrian los recursos quedar rechazados a tramite. De esta 
forma. no es aventurado presumir que el tribunal de casaci6n s610 conozca de un criterio V no del distinto. 
confiqurandose una desiqualdad para los incriminados que estarian suietos no a la aplicacion obietiva de la lev sino a 
la subietiva de la puerta por la que inqresaran a la administraci6n de iusticia. Siendo el caso de que por virtud del 
amparo impetrado esta Corte de Constitucionalidad es la que debe decidir, su fallo habria de tomar en cuenta la 
normativa enunciada en armonia con su funci6n esencial de defensa del orden constitucional. 0 sea. el Estado de 
Derecho. Asimismo. recordando su sentencia de 17 de iunio de 1999 en la cual. al resolver sin luqar la 
inconstitucionalidad del articulo 201 del C6diqo Penal. reformado por el Decreto 14-95 del Conqreso de la Republ ica, 
expreso: "Ia norma, tal como quedo definitivamente, en concreto. en cuanto a la frase que reza "V cuando esta no 
pueda ser impuesta" no fii6 necesariamente la pena de muerte para todos los casos de autores de plaqio 0 secuestro, 
pues distinque situaciones en las cuales aquella pena maxima no puede aplicarse. en cuvo caso procede la de prisi6n 
de veinticinco a cincuenta arios . Estas situaciones pueden ser. entre otras, las prohibiciones establecidas en el 
articulo 18 de la Constitucion V las que procedan en virtud del principio de prevalencia de tratados V convenciones 
internacionales sobre el derecho intern~, de conformidad con el articulo 46 de la Constitucion"(Expediente 110-99, 
Gaceta 52, pagina 35). 

12) Por 10 anteriormente cons iderado. tomando en cuenta que el Derecho esta sustentado en conceptos. 0 sea. 
supuestos de raz6n. (por eiemplo: delito simple V delito compleio) mas que en palabras aisladas. v teniendo presente 
mutatis mutandi la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1995 en que 
dijo: "las disposiciones comunitarias pueden invocarse ante el orqano iudicial nacional V dar luqar a la inapl icabilidad 
de las normas nacionales contrarias a dichas disposiciones" (citada por Manuel Juan Vallejo , La Justicia Penal en la 
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Jurisprudencia Constitucional. Dvkinson. Madrid. 1999. paqina 108). resulta que el acto reclamado (Sentencia de 
veintiseis de noviembre de mil novecientos noventa V nueve de la Camara Penal de la Corte Suprema de Justicia), 
viola los derechos del postulante por inaplicacion prevalente v preeminente del articulo 4 numeral 2 in fine de la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. que. en cuanlo a la pena de muerte. reza: "Tampoco se 
extendera su aplicacion a delilos a los cuales no se la aplique actualmente". Por 10 anterior. es procedente otorqar el 
amparo solicitado. sin necesidad de examinar otras cuestiones planteadas. a efecto de que la autoridad reclamada 
dicte nueva sentencia por la cual se repare el aqravio causado. Para tal efecto se hara la precision en la parte 
resolutiva. junto con las otras declaraciones de lev. incluvendo la dispensa de la carga de las costas, de la cual se 
exonera a la reclamada por presumirse buena fe en su actuacion . 

LEYES APLICABLES 

Articulo citado V articulos 265 V 272 inciso c) de la Constitucion : 80 .. 10. 42. 44. 46. 47. 49. 50. 51. 52.54. 55. 56. 57. 
58.59.149. 163 inciso b). V 185 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad y 14 del Acuerdo 
4-89 de la Corte de Constitucional idad. 

POR TANTO 

7 
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1 I CORTE DE CONSTlTUCIONALIDAD: Guatemala, veintiocho de junio de dos mil uno. 
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En virlud de fa ausencia temporal del Magistrado Titular Rodolfo Rohrmoser 
3 ~--------------------~~----~-----------------------------------4 

cionafidad con el Magistrado Suplente, 
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I 
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I EXPED1ENTE 872-2000 
1 If---------

I CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 
2 rl ---------------------------------------------------------~ 

EXTRAORD1NAR10 DE AMPARO: Guatemala, veinliocho de Junio de dos mil uno. 
31 

Se liene a la visla para dicleJr sentencia el amparo en unica instancia promovido i
l 

4 , 

51 par Ronald Ernesro Raxcaco Reyes, conlra la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, 

110 Sala Cuarta de /a Corte de Ape!aciones y e! Tribunal Sexto de Sentencia Penal. 
5, , I Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, El 
7 I 

, poslutante actuG con e! palrocinio del abogado Reyes Ovidio Giron Vasquez. 

: i ANTECEDENTES 

I I. ELAMPARO 
10 r-------------------------------------------------------------------~ 

A) Interposicion y autoridad: presentado en esla Corte el veinticinco de agosto de dos 
11 ' . 

mil. B) Acto reclamado: (1) sentencia de caroree de mayo de mil novecientos novenla y 
12 

I nueve dictada pOl' el Tnbuilul SexlO de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra 
13 ~I ---------------------------------------------------------------------4 

I 

~ \ 14 

el Ambiente del departamento de Guatemala. que dec/aro al amparista autor responsab/e 

. /.., 

\ 15 

\ 1 
\ i 
1\5 i 

I 
i 

17 I 
I 

18 

19 

del delito de plagio a secuesrro cometido contra la libertad y seguridad del menor Pedro 

Alberro de Leon Wl~g, y par lal if/Face ion a fa iey penal ie impuso la pena de muerte; b) 

sentencia de [reee de sepliemhre de mil novecienlos noventa y r.ueve dictada por la Sala 

Cuana de fa COrle de Apetaciolles, que dec!aro no acoger el recurso de apelacion 

especial par mOlivu de fonda planteado par el amparista contra fa sentencia condenatoria 

i dictada el catorce de mayo de mil novecienlos nOvenla y nueve par el Tribunal Sexto de 
2° 1r-------------------------------------~----~--------------~ 

l Senlencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de 
21 I 

i Guaremaia; y c) sentencia de veinle de juiio de dos mil dictada par fa Corte Suprema de 
22 ,~. --------~------------------~-----

I 

! Juslicia, Camara Penal. que dec/era improcedente ef recurso de casaci6n por motivo de 
23 ~------------------------~------------------------------~----------~ 

fonda interpues[u por el posrufalile contra fa senlencia de [rece de septiembre de mil 
24 

i novecientos noventa y nueve dielada por Ia Sala Cuarta de ta Corte de Apelaciones, C) 
25 i 

I 

! 
! 



Pagina No. 2 
Expediente 872-2000 

/ io/acio/l que del/uncia: derecho a fa vida y e! principio de preeminencia de los fratados 

.lIternaciona!es en materia de derechos hwnanos sobre el derecho inferno. D) HecllOs 

I ,," ue motivan e/ amparo: 10 expues[o jJor el poslulanle se resume: a) el Tribunal Sexlo de 
'. ' j , . 

3 I 
I 

.',;;:nlencia Penal, Narcoac{ividad y DelilOs contra el Ambiente del deparlamento de 

::;uatemala, diCta senrencia condena{oria en su contra -primer aclo ree/amado- par la cual 

"": dec/aro aulor responsable del delila de plagio 0 secuestro, imponiendole por tal ilicito 

.enal la pena de muerte, que se Ie impuso por considerar el tribunal sentenciador que la 

Ilisma era aplicable y no contravenia disposiciones de la Convencion Americana sobre 

!) crechos Hwnanos,' b) contra dicha sentencia interpuso recurso de apelacion especial por 

I 

, i n 
I 

lOtivo de fondo. el cua! ji.e conociOo poria Sala Cuarta de la Carle de Ape/aciones, 

I 
; 17 'ibunal que en serzrencia de [rece de. sepliembre de mil novecientos Ilovenla y nueve -

) r· 
i segundo aclo rec/amado- dec/aro ullproceaente dlc!iO recurso /nanlen/endo la conder/a de 

7 I 
• ! pena de muerte; c) contra esta II/tima senteneia interpuso recurso de casacion par motivo de 
J . 

) ~fondo ante /a Camara Penal de la Cone Suprema de Justicia, au[oridad que en sentencia de 

; I ;;cinte de julio de dos mil -tcrcer acto_ reclamado- declaro im rocedenle dicho recurso,' d) 
I , 

! I estjma que al haber dictado y mantellido la pena de muerte dictada en su contra, las 
I 

.''!! Ioridades impugnadas no tomarol1 [Ill cllenta { lie en virlud de 10 dis uesto en el articulo 

I , I" 16 conslillicional, la Convene ion Amcr:(\tna sohre Derechos Humanos [iene reemineneia 

f_' obre et articulo 201 del Codigo Pen<!t', convencion que no aUfOriza la aplicacion de la 

~,'ena de muerle en aquellos delilos aue Cli inicio de Sit vjgencia no tZlvieren eonlemplada tal 

: ;;clla, mot/vo pOl' el eua!, a/no tener el delito de seClIcsiro contem lada 10 jm osicion de la 

: ;,'cna de muerte en el evenio de que f a vietiflla no falleciera al momenta de entrar en 
I 

"rendiendo al principio de proporeionalidad de la pena, Fa Clue en el delito ue se Ie im uta 

'" li;,?r eomeNdo ta vietima no jal/ecia, a ~: CiO ohviado sabre lodo en fa sentencia dictada en 

I 
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I 
1 ~asacion, en 10 cual 51; hace una illtelpretaci6n tergiversada de la aplicacion que del 

I 
articulo 4, numeral 2 de (a Convenc/on Americana sobre Derechos Humanos debio hacerse 

2 ----------------------------------------------------------------------~ 

sobre el articulo 201 del Codigo Penal vigen/e, violimdose con ello el articulo 46 de la 
3 ~------------------------------------------------------------------~ 

i Conslilucian POlilico de /a Republica de Guatemala. Solieilo que se Ie otorgue ampara. E) 

4 ~e reeursas: nillguno F) Cas os tie proeedeneia: invoco los contenidos en los incisos 

5 I c) y h) del articulo lOde la Ley de Amparo, Exhibici6n Persona/ y de Constitucionalidad. 
61 ~ ------------------------------------------------------------------4 

I 

! G) Leyes via/adas: ciro los articulos 46 de la Conslitucion Politica de /a Republica y 4 
71 ~ -----------------------------------------------------------------------~ 

I 

i inciso 2) de la COll vmcion Americana sobre Dereehos Humanos. 
8 ~----------------------------------------------------------------------~ 

II. TRAMITE DEL AMPARO 
9 ~------------------------------------------------------------------~ 

A) Amparo provisional: no se OIorgo . B) Terceros iflteresados: Oscar Eduardo de Leon 
10 

Gamb oa, Jorge Mario Mllrga Rodriguez, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Carlos Manuel 
11 

, -. 
I Garcia Morales, Olga Isabel Vicente , abogados defensores Reyes Ovidio Giron Vasquez, 

12 ~ ----------------~.------------------------~ , 
! 
i Irving Estunrdo Ag1/ilar Mene/iedba/, Jorge Anura lvforales Rodriguez, Ronald 0((0 131:= 

Va/ver! Mejia, Manfredo Alberto Lopez Fuentes y al agente de la Agencia Fiscal numera 
14 ~-------------

'\ veinritres del Ministeria Pliblieo abogado Carlos Humberto Pineda Gonuilez. C) 

15 i In/ormes cireuns(aflciailos: iJ el Tribunal Sexro de Sentencia Penal, Narcoacfividad y 
\6 

Delitos contra ef Ambienre inform6: a) dicto sentel1cia condenatoria contra el amparis/a, 
17 ~----------------------------------------------------------------------~ 

el cntorce de mayo de mil l1ovecientos nOl/enta y nuel/e, la eual fue apelada por este, 
18 

habiendose Morgado ia ape{acion especial planleada, por /0 que se remitieron las 

ac/uaciones a la Sala Cuarra de la Corte de Ape/actones; b) el veintirres de agosto de dos 

mil, reeibio de nUil'O las ref<!l'idas netuaciones con las respectivas certificaciones de las 
21 

22 
sentenc:as de segundo grado y de casacion, par 10 que previa notificacion de las 

L ejeeutorias, envio los auros 01 Juzgado Segundo de Ejecucion Penal; iiJ fa Carre Suprema 
23 I '------------------------------------------~ 

241 de Justic ia, Camara Penal infarmo: aJ al dicta,- la sentencia de veinre dejulio de das mil, 

I 

\

. 10 hizo senrando doctrina con fundamento que no procede el recurso de casacion por 
25 ' 
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olivo de fondo cuando se re/Jeren QJ~, 'menlos de un submotivo distinlo 01 invocodo 0 

.,mdo eSle <el submo/ivo> no es erl!' .J; cuando no se desarrollan por separado los 

:ulivos par los cuales se eunsiderar/ v ,'ofacks coda una de las normas denunciadas , 

,ando no hay concordancia entre el CC.I·, , de procedencia invocado, las leyes que se citan 
--

,1110 infringidas y la tesis del reCI - '!nre: cuando la safa jurisdiccional al dictar 

'Illencia cumple can los requisilos I /' , ales para 5U validez, pre vistas en e/ Codigo 

, . ocesal Penal; wando el Iribunal ad 'JI • ' /1/ no infringe norma consrilucional 0 legal al 

!Ulcar el folio de primer grado que ili:p - 'inc fa pena de mucrte pOl' el delito de plagio a 

" ,'uestro: cuando se denunciafal/a de I . cacion de una norma y no se demuestra que la 

"lila tuvo illjluencia dejinitiva en el F ' impugnado; pero considerando que cuando se 

·fa de fa imposicion de /0 pena de. :1 ene, esta ob/igada a esrablecer de oficio si 

," /Icurren causales de casacion u viol, ·( in de 1I0rmas constitucionales; b) af diclar e f 

~ Jerido acto, ac/uo dentro de la esfera de .' lIS jacullades legales, sin conlravenir derecho 

_~~nstitucional alguno del amparis/a; , 2. , . 10 que eSlima que cuando ef amparo se 

",nilido.l' con base en las jacullades que poseen J'romueve contra aetos fundados en fey L 

i .' :r 10 resuello como 10 prelende el poslulanle, J. :~' Ql/toridades. no existe agravio. y rc ~ 

/L, . . ' :riu inlervel< ir en la esjero de las jac: ~ ies asignadas a dicha autoridad. 10 que serio 
, 

. iDle solomente sf su pro ceder implica<: ' olacion a derechos consritueionales, siluaeion 

( ,n[ormidad con el arliculo 203 cons/ilucional. >e 110 ocurre en c! presente caso; c) a _ 

i wrresponde a los (ribunales ordinario.1 ! 
f- -

Q /iolcsrad de iuzf!.ar y promovcr fa ejecucion de 
I 
I 

?C 'O no puede pronunciarse sobre la apficacion 1 [,; iuzgado. por /0 aue el tribunal de QI'Il, { 1_" .c:..:. 

~ crilerios va/orm ;vos de los jueces en e ! ,iercicio de sus [acutrades conslirucionalmenle 

It :leia ~,\'qJnadas dentro del marco de :;u coml~ 

~\~'(! fqvorable a los intereses de los fL 

aun cuando fo resuelto en sus fallos no 

! 
L"',::ediente def pro ,:eso penal cuatro -
I 
I 

\ 
i 

c";mames. DJ Remisioll de antecedentes: aj 

'tv ':: Illa )I ocno del Tribuna! Sexto de Sentencia 

\ . \ 
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Penal, Narcoac lividad y Deli/os contra el Ambiente; b) expediente ciento ochenra y cuatro 

- noventa y nueve de la Sola C/larla de /a Corte de Apelaciones. E) Pruebas: a) los 
2 ~------------------------.----------------------------------------------~ 

31 
I 

4 

5 1 

antecedentes incolporados al amparo; b) informe circunstanciado remitido por fa 

autoridad impugnada: c) sentencia de diecisiete de Junia de mil novecientos noventa y 

nueve. dictada par la Corte de Constilucionalidad en el expediente ciemo diez - noventa y 

I nueve. 

9 i se Ie ororgue el amparo. B) La auraridad impugnada reitera los argumentos expuesfOs en 

el inform!: circllnstaneiado y solicifo que se denieglle el amparo planteado. C) La agente 
10 

, fiscal de la Agencia Fiscal numero veintitres del Millisterio Publico, abogada Celeste 
11 I " 

f . 

Dfaz Garcia, 'ereera interesada, senoIa: a) el paslulante de amparo no indica el acto 
12 

&\\ :: 
15 

reclamado ni fue claro al senalG" 10 violacion que denuneiaba. omilio indicar cua/es 

c I fuer on los agravios causados por las autoridades impugnadas y no mencion6 5i fa orte 

! Suprema de Jusficia. Cdmara Penal viola normas constitucionales. sino unieamente se 

I \ 
\ limifo a indicar que dicho tribunal no analiza eorreCfamente el articulo 201 del C6digo 

16 

Penal, b) las autaridades impugnadas al dictar los actos reclamados, 10 hicieron dentro 
17 

del marco de sus faclIilades legales. par fa que no exiSfe vio/acion a los derechos 
I 

I conslillicionaies del C1cc ionunte; c) ei posluianre aduce violaeion al articulo 46 

18 

19 

cOllsfilUcional y 4°. lnciso 2) de fa Conveneion Americana sobre Derechos Humanos. pero 
20 

21 
af estar vigente fa pellCi de muerle y ser aplicabfe a criler ia de los juzgadores, tista deber 

22 
impanerse, re~pe/(indose eI principia de legalidad; d) asimismo. el postulante menciono 

23 
varios fallos en los que no se ap/ica /a pena de muerle, porque no falleci6 el secuestrado. 

24\ pero no indico que fas eircunsfancias de los casas son distinlas; ademas, dichos faUos no 

\/om.on ju';'prodm"a. Solidl6 q'" " d,,'m imp,""dm" " ampa'a. D) 0,,", 
25 

I 
I 

I 



. " 

Pagina No. 6 
Expediente 872-2000 

Eduardo de Leoll Gamboa, terccro illi"r~s(ldo, manifesto que el postulante omilio indicar 

?n que consistio el acto reclamado, PLVS melle/ana Ires aU/oridades impugnadas, pero un 
~ 

wlo acto recurrido, el cualfue dictadc pur fa Co,.te Sup,.ema de Juslieia, Camara Penal y 
-~ .. 

10 indico ta relacion que existe ent,.e (/;t;o fallo y las olras aUloridades reeur,.idas; en tal 
~ 

!irtud, al no existir un senalamiento "'e iso de! aclo ,.ec!amado, :;e incumpfio can un 
-- '. 

' equisilo esencial que no puede ser suI,,, ado po,. ef tribunal de amparo . Solicilo que se 
. -

!eclare sin rugar el amparo planlea, ;o. E) El Min isterio PubliC{}! alego: a) fa Corte 
_ . 

"uprema de Juslicia, Camara Pellal a:' U'I( tar el acto ree/amado, ae;',,6 en el ejercicio de 
-- . 

. 1S facultades que Ie otorga el C6d(,:<) ?rocesal Penal; asimismo, par su natura!eza 
-- . 

ubsidiaria y extra ordinaria, el ampa; u '0 pZieJe conve,.tirse en medio revisor de fas 
.-

'?soluciones judiciales, cuando esta,' iun sido dieladas eonforme las alribueiones 
-

· lorgadas a los tribunales, como en el j're · ; nle cas 0, pues ellribunal de ampara no puede 

· ilimar las razones juridicas que 10m,; <:.1 consideraei6n fa aUloridad impugnada pa,.a 

.. 'ictar el acto ree/amado. eonfo~me fa doctrina emilida par la Carre de 

· 'ollstitucianalidad; b) revisar 10 resue't~conw fa prelende el amE.arisla, implicaria Ima 

,. .' rca instancia P,.o 1i I a I b'd par e , I Gl llCii () 11 d e a C onsllluclOn, por a que a 

'mostrarse que el pastulante utiliz6 lodos los lIedios de impugnacio/'t a su alcance, no se 

'nota vialacioll (i sus de rechos de de[c nsa y debido proceso. Solicifa que se denieKuc el 

npara illte"puesto. 

'. ALEGATOS EN E L D IA DE LA VrST 1 

) E! postulallte reitero l1l!evan1 enle 10. argumenlos expuestos !1n ef memoria f de 

teroosjciOn del amoara v af evacuar Ie; see.unda audielleia e il1dico .JIue los actos 

ctomados compromelen af Estado de Guatemala ante la comunidad internaeional 

lemas de que existe iurisprudeneia emana, fa en fa senteneia de Ireil1la y uno de oClubre 

dos mil dielada en el expedienle 30·20er) en fa cuaf fa Co,.te de Constitucionalidad 
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de claro que el deiilo de plagio 0 secueSlro no seguido de muerte de la vietima no tuvo 

previsla pena de muerte en el articulo 20] del C6digo Penal vigenre af momento en que la 

Convencion Americana sobre Derechos Humanos vinculo normativamente al Estado de 

I
i 

3 ~------------------------------------------------------------------~ 

I, Guatemala. SolicilO que se Ie olorgue el amparo. B) La autoridad impugllada reiter6 los 
4 ~------------------------------------------------------------------------~ 

argumenlos expuesros ul evacuar la segunda audiencia y solieita que se deniegue el 
5 r-----------------------------------------------------------------~ 

amparo plante ado. C) Ellvfinisterio Publico reitero los argumenros expuestos al evacuar 
6 

, 110 "ga"da oad,m"a y '01"i,6 q'"'' deni'ga, " ampa" 
CONSIDERANDO 

8

1 -J-
9 1~ -------------------------------------------~ 

No procede el amparo en materia judicial, cuando por medio de esta acdon se 
10 ~----------------------------------------------------------------------~ 

~\ :: I :::~:::::::::::,:::::::::~:::::::i~~~~::::::.::::::~::~I::'::::':::::d: 
'-- \ [Cons/ill/cion y fas {eyes de fa Repzib/ica respecto de derechos fundamentales que Ie 

14 [ 

I asis!en al amparisla en el desarrollo del proceso; en ese mismo sentido, tampoco es 

\ 

15

1 \ i procedenre el amparo cuando los aclOs que se erniren con motivo de la correcta actuaci6n 
16 ~----------------------------------------------------------------------_4 

! judicial no conllevan el agravio que el solicilan(e presume. 
17 ~' ------------------------------------------------------------------------~ 

I 

I -II-
18 ~----------------------------------------------------------------------_4 ! 

I 
Ronald Ernesio Raxcaco Reyes redarna en amparo contra el Tribunal Sexto de 

191----------------..1 

Selllencia Penal, Narcoacrividad y Delilos contra el Ambienle del departamento de 
20 ~------------------~----------------------------------------------------~ 

Guatemala, fa Sala Cuarta de fa Cone de Ape/aciones y la Corte Suprema de Justicia, 
21 

Camara Penal, seiialando como actos reclamados las sentencias que en primera y 
22 [ 

! segunda instancia diclaron fa primera y fa segundo de las autoridades impugnadas, par 
23 !~----------------------------------------------------------------------_4 

I 

las cuales se Ie condeno a la pena de muerlc, y se confirm a tal p ena af declararse 
24 ~-----------------------------------------------------------------------~ 

improcedente un reClirso de apelaei6n especial par morivo de fondo inrerpuesto contra (af 
25 r-----------------------------------------------------------------------~ 
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;'vJldena, y 10 sen/eneia de veinte de j ulio de dos mil. par ta que la Corle Suprema de 
-

.fllsticia. Camara Penal declaro improcedente el reeurso de easaeion por mOlivo de fondo 
- ' 

,nterpueslO par el amparista contra la sentencia de segunda ins/ancia. 

Siendo que los argumenfOs en Ius que se apoya la solieitud de amparo se dirigen a 
_ . 

.. Haear 10 resue/to en 10 senleneia dictada en easaeion. y en atencion al prineipio de 
- ' ---. 

jefinitividad proeesal. esta CortI! eOllsidera 'Jue los dos primeros aetos reclamados -

.·t nteneias de primera y segundo instollcia dicradas en el proceso penal seguido eon/ra el 

fJostulal1le- se subsumen en el tercer acto fec/amado, siendo eSle el que sera objelo de 
--

: .;xamen en la presenle senteneia. 

L Respecto de este ullimo aclo -Ia senlencia que dedaro improcedenle la easacion 

,nor motivo de fondo - el amparista arg!-imcll{a que en ia Tn ism a no se loma en euenta que 

de aeuerdo can el articulo 46 constilUeiolla. ia Conveneion Americana sobre Dereehos 
~ . . 

I 
i HI/manos ("Ia Conveneion" en /0 sueesivo de esla senreneia) tiene preemineneia sabre el 
I ' 

I arlicu/o 201 del Codigo Penal, )! dicho instrumcnto internaeional en su articulo 4~ numeral 
I ' 

l}) prohfbe la in/posicion de la penD de nil/erte en aquellos delilos que al inieio de su 

I 
i vigencia no 
1--

tuvieren eontemplada tal pena, motivo par el cual, debieroll las autoridades 

l impugnadas, 
t 

y sabre todo la Camara Penui de la Corte Suprema de Justicia tamar en 

i ::onsideraeian que el articulo 201 del Codig,) Penal vigente en el momento de fa entrada en 

! 
I vigencia de fa Conveneion, unieamenle conlemr.;laba la pena de muerte en el deillo de 
r 
i 
: secuestro en e[ evento de ue Ia victima falleciera. Par ella. no 

i!a de muerle- sino 

['lues en el delito 
I 

ro oreionalidad de la ena, 

hacienda 

1;1revaleeer la norma cOlltenido en la Conveneion sabre el articulo 201 del Cadi 0 Penal 

! i 
I '-;genre al momenta de la eOlllision del ilicilo por e! que se Ie sigui6 proeeso penal, tanto l~ 

i I 
';'ala Cuarta de fa Corle de Ape!aeiones como la Camara Penal de 10 Corle Su rema de 
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I Justicia debieron conmutarse/e fa pena de muerte a ejecta de no incurrir en vialacion, no 
1 ~! ---------------------

! 
solo de su derecho a la vida, sino tamb/hI de! articulo 46 de fa Constituci6n Politica de la 

2 i 
Republica de Guatemala. Par {ado 10 anferior, solicilO que al otorgarsefe amparo use deje 

3 

en suspenso /a sen!encia de casacion impugnada, como consecuencia fa de segunda 
4 

instaneia relucionada y a su vez parcialmente fa de primer grado, restableciendome en la 

51 
, situacion juridica anterior (l esta ultima resolucion ya que, no se me puede extensivamente 

6 

aplicar la pena de muerle par violar derecho constitucional ". 
7 ~------------------------------------------------------------------~ 

Los antecedentes remitidos al p roceso de amparo muestran que contra Ronald 
8 ~------------------------------------------------------------------~ 

ErnesfO Raxcaco Reyes se sig llio p roceso penal impulcindole el haber come/ida el delito 
9 

de plagio 0 secuestro conlro fa fiber/ad y seguridad zndividual del menor Pedro Alberto 
lo~I--------------------------------------------------------------~ 

I 

I De Leon Wug (un menor que ei cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, fecha 
11 

en la que ocurri6 el secueSlrQ de que /ue objelO, tenia fa edad de nueve anos y se dirigfa 
12 

~ 
\ I al centro educativo donde cursuba SI;S esilidios) . Agotada la Jase de juicio oral, el 
\ 13 ,~------------------------------------------------------~ 
\ \' Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del 

,\14
1

, 

departamento de Guatemala dicIo senfencia el caforce de mayo de mil novecienfOs 
15 ~' ------------------------------------------------------------------------~ 

\ I noven(a y l1ueve, en ta clial considero que can los medios de prueha producidos en las 
10 ~. ------------------------------------------------------------------------~ 

I audiencias de debale "especiaimenIe con las dec!araciones de las vfctimas del hecho" se 
17 ~I -------------------------------------------------------------------------~ 

" ~ :::~:::, ::" ':::l::~:,::: ;::",: ~::u~::Odi::~:::Od::" :::,:o;U:,::,nc~d::li:::~: 
19\ 

de amparo- uno de los que parllcipo en e/ hecho proplO de la Juslracci6n del menor del 
20 1 ~----------------.---------------------------------------------------------

I cuidado de su madre. ill lroduc iI!ndolo 1./ :m vehiculo conducido par otro de los 
21 r-----------------------------------------------------------------------~ 

coprocesados en el procesc p enCil, dirigiendose con rumbo desconocido can el prop6sito 
22 ~-------------------------------------------------------------------------" 

de solicitar posleriormenre el pogo de una suma de dinero a los Jamiliares del plagiado, a 
23 I 

II cambia de devolverle fa l:berlad a es(e. Par (ado ella, el lribunal sentenciador reso/via 
24 ~: --------.----------------------------------------------------------------~ 

. p ar mayoria de votos impol1er al amparista ta pena de muerle, por considerar que "Ia 
25 ~----------------------------------------------------------------------~ 
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"';isma es ap/icab/e y no contraven:r ,as dijposiciones contenidas en la Convencion 

::Ilcricana Sabre Derechos Humanos (Pacta de San Jose), pues no se est6 imponiendo a 

. • j delito que no la tenia establecicia con anlerioridad, a la vigencia del relacionado 
g . 

cI/lvenio inlernacional, ya que el dclito de secues(ro contemplaba con anterioridad fa 
s 

, clia de muerte como sancion (principio de legalidud en refacion a fa pena) y como 

Jl!seeuencia, no exis(e con(roversia con el articulo 4 ~ de la eonvenci6n antes indicada ". 

Es(e ultimo aspecto mo(ivo que el soiieil, mle de amparo impugnara el fallo condenatorio 

· . :ediante apelaci6n e::,pecial por motivv de fondo alegando inobservancia de la ley, 
3 

, .>peeificamente de los arlfeulos 4 ~ numeral 2) de fa Convenci6n y 46 de! lexto 
4 " 

_ . cons(itucionai. Dicho recurso flle declarc;do improcedente par fa Sala Cuarta de la Corle 
:> , 

: . '; Apelaeiones en sentencia de (reee de ,':epriembre de mil novecien(os noventa y nueve, 

· • on fa consideracion de que "fa perla d,. muer(e puede aplicarse a (odos aquellos que 

, ) me(en el delito de plagio 0 secueslro, sill impor(ar fa pena de muerte (sic) en delilos que 
3 i 

') 10 (uvieren con/emplado antes de que este enlrara en vigencia. Pero siendo que en 

: :uatemala ya se encontraha regulada la pena de muerte para el delilo de Secuestro, 
) . 

mmdo [aUecfa fa victima, y eslo desde el aPia de mil novecientos se/en/a y tres, cuando 

· ~ 'lira en vigencia el Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, enlonces quiere decir 
~ , 

:Ie no existe colision entre el derecho int2rno y eI relerido paclo, ni hay inobservancia de 

j , ) aplicado ell el arliculo 46 canstilucianal, pllesto que no se eSla iuzgando preeminencia 

i: fa Convencion Americana de Derechos Hurl/anos sohre el derecho inferno pues como 

;, : indico exis(e libertad para Gualemala, al oplical' fa citada pena en los deli/os mas 

·.:·(fves l' en los aue va la /enian Qsir:l1(/do caso del Plaz:o a Secuesfro. " La 

I , .1 /isideracion anlerior rue nuevamet1le abietada por el omoarista quien impu~no la 

l ",.l1fencia precitada mediante reClirso do' casacion por malivo de (olldo arzumentando 

:jraccion de los artfculas 4~ numeral ?L Ie la Convencion )! 3 19)! 46 de ia Canstilucion 
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I 
i Politica de la Republica de GUa/emala ("10 Canstirucion" en !o sueesivo de la presente 
i 
I sentencia). At resolver en deIinitiva la casacion planteada, la Camara Penal de la Corte 

2 

Suprema de Justicia ( "el tribunal de casacion " en 10 sucesivo) considero que "Ia Sala 
3 

I l Cuarta de 10 Corte de Apelaciones. no deja de observar ni jalto a fa aplicaci6n del 
4 

I 

I articulo 46 constifucional, pcrque la Sala no impuso pena alguna sino se lim ito a no 
5 

acoger ef reeurso inrerpues(o aplicando y fllndamentandose en el articulo 201 del Codigo 
6 

-71 Penal, Decreto 17- / 3 del Congreso de la Republica, re/ormada por ef articulo 1 del 

I 
Decreta 81-96 del Congreso de 10 Repllblica, pena ya contemploda antes de fa entrada en 

8 ~-------------------------------------------------------------------------~ 

vigencia de fa Convene ion Americana sobre Derechos Humanos, tipificando el delito de 
9 r------------------------------------------------------------------------~ 

plagio 0 secuestro, y en el cual di~pollia fa aplicacion de la pena de muerte a los autores. 

\ 10 

\ 

No obstante fo anterior, en re laeion al articulo 46 de la Constitucion Politica de 10 

\ 11~_' ! ' Repl~blica, con el articulo 201 del Codigo Penal y sus reformas, no se encuentra ninguna 

~ 
\ i oposicion de fa cilada 110f'n1O penal ordinaria, con el precepto constitucianaf, como 10 

\ 13 expresa el recurrenle, tvdo lez que la citada Convencion, impone I[mites en cuanta a que 
, 14 i------------------------------------------------------------------------~ 

\

1 la aplicacion de fa pena de muerte no debe aplicarse a atros delitos que no fa contemplen, 

l,5 ; a partir de Sl< entrada en vigencia, y el defilO de plagio 0 secuesrro ya contemplaba dicha 

17 1 pena desde la elltrada en vigencia del Codigo Penal. en el ano de mil novecienfOS navema 

I y tres. (s ic) En virfud de 10 anlerior el recu/'so de casacion interpuesto deviene 
18 ~----------------------------------------------------------------------~ 

improcedel1te" Aspeclo important£: a lomar en wenla para el analisis que posteriarmen fe 
'9 ~-----------------------------------------------------------------------~ 

se hara en eslO sentencia, 10 co!1Stiruye 10 considerado por el tribunal de casaci6n en 
20rl ---------------------------------------------------------------------, 

cuanto al aspecro que se rejiere a que "Ie Sala no resofvio si la pena de muerte se aplic6 
21 

en forma eXfensiva al de lit" de plagio 0 secuesrro, 10 que no es tema expreso de la 
22 

Convencion Americana sobre Derechos Humanos ". COl1cluye el tribunal de casacion 
23 r-----------------------------------------------------------------------~ 

cOllsiderando que el "arliculo 20J del Codigo Penal, desde el inicia de fa vigencia de 10 
24 r-----------------------------------------------------------------------~ 

Convene ioll Americana SODre Derechos Humanos, ya contemplaba fa pena de muerte, y 
25 --------------------------
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n call las reformas conlenidas en ,·u:· Decrelos 14-95 y 81-96 del Congreso de la 

publica, no se ha modificado ef iii ') penal en su eslruclurG, ya que comenia 

:"lividualizando las mismas conducfas que prohibia can anterioridad a ellas , en 

':erminadas condiciones se aplicaba v a la p (Jia de muerle. Ell lal virtud fa ap/icacion 

fa pena de muerte no se extendi.: i 011'0 delito como /0 prahibe la mencionada 

·nvencion "; y con esa base, declar, ' iliorocedente el recurso de casacion promovido 

r Ronald Ernesto Raxcaco Reyes. Nu, vamenle, el argumenlo esgrimido (alliO en la 

:~ laci6n especial como en la casaciol pc' malivo de fonda es invocada par el amparis(a 

' . :10 apoyo de derecho para fograr I" pr ,Iecclon COlistiiUc io,wl del ampara que el1 este I 

,,,0 'olidla. .-. ,l 
Lo antenormente cOll5lderudo ev, lenctar"a que e/ argumento principal que 

parista samete a considel'acion ci: e'fa Corte, ya fue objeto de examen en las 

.Iallcias que permite la ley, y e/ fund" me ito juridico de la senlencia dictada en segullda 

I ,' :,itancia ya fue objeto de exam en el1 /~. entencia dictada por el tribunal de casacio~ 

! ! 

.', })cctos que de por sf imposibilitarian .a "vision instancial que el postu/ante pretende al 

: ,: omover fa ace ion constitucionai d, Ii Ilpalo atendiendo a reilerada j urisprudencia 

," !anada por este tribunal en CUL '7(; la prohibieian que fiene la jurisdicci6n 

. 'nslitueional de abo carse e! eonoeil ,in to de una causa que yo file resuelta por fa 

i, risdiccion ordinaria. Peru tomm do ell consideraciall el matiz garantista que 
--------------------
.racleriza a la justicia conslilucionai, : '1 .-ado e ll el caracter humanisla predominante en 

1 

, ~~ : actual Constitucion Politica de la R( :,~bliea, que Ie impone como obligacian af Estado 

I 

: ,.; garantizar y proteger la vida humane y por sel' este derecho fundamental, el que, segun . r'- ~------~~--~---------------
! 

; :: : tesis sustentada por el amparista S( exuenlra amenazado de violaciall, sin que ella 

! ,".' Iplique que este tribunal este realizau~,' una revision instancial de 10 resuelto por un 
I 

!: .:{lUnal de la jurisdiecion ordinaria ( ;'/ '!jercicio de sus facullades legales, esla Curre 
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considera perrinenre rea/izar cI examen de rigor que e/ amparista saNdia respecto de la 

senlencia dic/ada por e! tribuna! de casacion, atendiendo Jundamentalmente a proteger de 

31 violacion [a norma consliluciona! ijUe se aemmcia como violada -articulo 46 

cunslitucional- a /a dejinilividad procesa! propia de diclzo acto, y a la eventual 
4 

proteceion que la aceion def amparo con/levaria en el caso de advertirse el agravio 
5 

denuneiado par e/ promoviente de dicha accion; sobre todo cuando iste, en sus 
6 

I argumel1laciones veri idol' en el inter-in de/ proceso de amparo ha introducido un elemento 
7 

i 

i particularmente importan;e en ef prcsente asunto, af haber invocado jurisprudeneia 
8 

I emanada por eSla Corle en selliencia estimatoria de amparo de treinta y uno de octubre 

I 

9 ~----------------------------------------------------------------------~ 

I de dos mil dietado en ei expedicnte 30-2 000 ("e/ precedente jurisprudencial" en 10 
10 ~I------------------------------------------------------------------------~ 

I sucesivo) en fa eua/ eslc tribuna! dec!ar6 que "el delito de secuestro a plagio ItO seguido 
11 

12 

! de muerte de III victima no (UVO prevista pena de muerte en el articulo 201 del C6digo 

Penal vigenle al momenro en que la Conve ncion Americana sabre Dereehos Humanos 
13 

vinculo normmivamente al Estado de Guatemala,' 
14 

I 
Siendo que 10 quid juris del asunto que se somete a examen de esta Corte debe 

15 

contraerse a determinar si ex istit) 1<na eorrecta eleccion de precepto aplicado par la 

! . , I 

16 

I autondad responsable (n et acto rec/amado - apl/caczon del art lcu/o 201 del Cod/go 17 ~I ________________________________________________________________________ ~ 

Penal de ael/erdo con 111 reforlna que del mismo se hiciera en el Decreta Legislalivo 81-
18 ~----------------------------------------------------------------------~ 

96-, cl amilisis requiere prec;sar si en e! aclo objetcdo en amparo eJectivamente se aplica 
19 ~----------------------------------------------------------------------~ 

indeb idamente una norma en perjuieia de otra que, par razones de preeminencia 0 

20 I 
supremacia, era di rectamenle aplieable. Tambicn de be eSlableeerse si la elecci6n de fa 

21 

norma ap/icada causa agravio a derechos y garanlios Jundamenrales del amparista, ello 
22 ~----------------------------------------------------------------------~ 

I en resguardo de una de las garantias que in(orman el debido proceso como 10 es la 
23

1 I carre cia inleteccion de una norma y su aplicabilidad al caso concreto; para concluir 
24 I 

I abordando el aspecto de to preeminencia de dicha nurma sabre una de igual a menor 
25 
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!.Tarquia, aspeelo de suyo imporlan/f!, sobre todo cuando en cas os como el presenle, el 

,.glavio que se denul1cia se fimdamenia en aplicaci6n indebida de una norma sujeta a /a 

: . Teminencia a supremacfa de /a garun(i~:a. 

- II/-

Aspectos que deben puntuahzarse previamenle a iniciar el amilisis 

. orrespondienle parlen del hecho que no ~'ompe[e a eSla Corle emitir un pronunciamiento 

'. )iJre cuestiones propias relacionadas call fa pen a de muerle como 10 podrran ser el que 

, ","(1 debe ser abolida () sobre si esla cons;iluye un disuasivo para fr enal' la delincuencia 
------------------------------------------------------------------------~ 

, . ':!Jdiendo a justificaciones que trasciem,'en del caracler juridico af eNea y af moral, ni 

l , 
! 
, .. 

ill/pOCO sobre fa p osibilidllJ de que ias prohib iciones conlenidas en los Iratados 

'liernacionales pueden ser objeto de separacion por parte del Estado de Gualemala 

' ,ediante una demmcia 0 separacio/l 10lal til! las c/ciusulas prohibilivas que inlegran 

,':cha normativa il7lernacional pues ello son mpecfos que, de acuerdo con fa polilica 

riminal del Estado corresponde al organo polilico responsable de fa conducci6n de la 

'olitica exterior y de las re{ac jones int('YI7aciunafes que a esle compete decidir. En 
--- - , 

':wndo a eslos aspecto, se mW1fiene d senlido indicado en el precedente jurisprudencial 

; cuanto a que eslas considemciones de cm'eleler politico no pueden ser oponibfes a las 
---

, '(~ itica jur-idica que fa Conslilucial1 Ie ha em;omendado a esla Corle, de fa que se 

,mstifuye su interprete y garante, 

De esa euenla, el examen de esla Corle debe abordar unicamente aspectos 

. ,facionados a fa preeminencia de la norma constilUciona! en funcian del resguardo de 

i ias derechos fundamenta{es que fa ley matriz Ie ha conferido a la persona humana, las 
, t ------------------- --------------------.-----------------------

: :;bligaciones internaeiol1ales del ESTado y /a aplicacian de tratados internaciona/es 
o i 

'ceptados y ratificados por Gua temala, t! 11 wanto a que su apficacian pueda ser mas 

,''Arantisfa que las normas de d': recho inferno, 
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En cuomo al primer aspecio, eS fO es la preemilleneia que ordella eL articulo 46 

I conslifueionai, cues/ion controvert ida par el amparisra, eSIQ Corle eonsidera que en este 
2 r' ------------------------------------------------------------------------~ 

I fallo , y para los efeelos del analisis que se haee en esta senteneia, debe reiterarse el 
3 I 

I criteria j urisprudeneial emanado en euamo a La interpretacion de este articulo realizada 
4 1-1 ---------

. I pOl' este tribullal ell los fall os de nueve de oelubre de mil noveeien/os noventa, dietado en 
5 rl --------------------------------------------------------.----------------~ 

I 
! el expediente 280-90 y de diecioeho de mayo de mil novee/enlOS noventa y cinco, dietado 

6 . 

en el expediente j 95-95. pues nc coneurren mot/vas que evideneien que para el caso 
7 r---------------------------------------------------------------------~ 

eoncrelO, esta Carre deha oparrarse de dieha jllri~prudeneia razonando fa innovaci6n. , 
8 Ir-----------------------------------------~ 

I En euanlo a las obiigac!ones internaeianales del Esrado, se mantiene el criteria 

9 '~-------------
vertido en el precedenre jurisprlldeneial de que Guatemala reconoce la validez del 

10 r------------------------------------------------------------------------~ 

\ 11 

dereeho internaeiollal suslenlado en el ius cogens, que par su caraeter universal contiene 

~
\ 12 

\ tambien el eompro miso qr/C riene el Estado de Guatemala de observar y respetar 10 
/ \ \ 13 f------------ ----------------------------I 

dispueslo en diehos tratados, maxime cuando el asunto sabre el eual versaren foere 

reglas imperarivas admitidas como / undamenrales de la civilizacion. La anterior impliea 

\ 14r----------------------------------------------------------~ 

\ materia de derechos humanus. Ella es asi alendlendo a que segun el derecho \5 r---------------~---------------------__1 

inlernacional, las obligaciunes q Ue !:ste irnpone deben eurnplirse de buenaft no pudiendo 
16 ~-----------------------------------------------------------------------__4 

invoearse p ara .l'u ineumplimiento c! derecho inrerno, porque estas regias, de aeuerdo con 
17 ~--------------------------.--------------------------------------------~ 

fa eodificacion realizada de ellas en los articufos 26 y 2 7 de la Convencion de Viena 
18 I 

I sabre el Derecho a ios TrC/ rados, pueden ser cOl1sideradas como principios generales del 
1 9~1 ----------------------------------------------------------------------------~ 

derecho y eonsecuentemel1le ap!ieadas el: el ordenamiento j uddico interno par remisi6n 
20 ~--------------------.------------------.--------------------------------~ 

I de una norma (Jue habilite S1-< positividad. Todo ella en afeneion a que segrin el articulo 
2 1 ~---------------------~--------------------------------------------------~ 

I 26 de la Convencion de ViGnCl sabre el Derecho a los Tratados "todo (ratado en vigor 
22 ~--------------------

I obliga a las parres y debe ser cumplido pOl' elias de b!lena fe " 
23 ~i ------------------------------------------------------------------------~ 

I En ese orden de ideas, se considera apropiado, previamenle a analizar 10 
24 rl ------------------------------------------------~ 

I relaeionado con el arliclilo 4". numeral 2) de ia Convencion y su aplieabilidad al easo 
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. . hje/o de estudio, pWI/ualizar que la :n(t pretaci6n que debe flacerse de dicha norma ha 

" hacerse de buena fe, con/orme d ,;enfida corriente que fla de alribuirsele a los 

':'rminos expresados par el tralado en su conlexto. Ello es importan/e, pues en esta 

. 'lltencia debe quedar estabfecido que Ln el oroceso de emisi6n de {eyes en los cuales 

; .• do haberse extene/ido la aplicaci6n de la pe 'la de muerle (como 10 5011 los Decretos 38-

ii, 14-95 Y 81-96 del Congreso de fa i<cJ;LiblinJ ei Organi;,mo Legislotivo debi6 observar 

: .' ,.: dispuesto en ef ira/ado inlernacio/U, ' precilado, ya que una fey manijiestamente 

'lI:raria a las obligaciones aSUInidas por W I Estado aI ratijiear 0 adherir la Convencion, 

nstiluye una vio/aeion de esta, y si C.' a \ :ofaci6n alec/a derechos y libertades prolegidos 

, ': '~pecto de individuos delerminado;" gL'.'lera fa responsabilidad internaciolJal de tal 

.:!;1do, e iguafmeIJte genera tal Jesr,msabilidad el cumplimienlo por parte de 

li:ncionarios de esc Estado de fa I<:!y man;fieslamenle viola/oria de la Convencion, 

. ;.ipeclos que esta Curte tiene j.resenre:, ell este amilisis, 
-----------------------.---------------~ 

El articulo 4" numeral 2) dc fa Convene'ion expresamente diJpone que: 

"2, En le ,' paises/ue no hal'! abo/ido fa pella de muerte, !ista s610 podra 
, " i 

:flJ;ollerse por los delitos m,is grave:! en c;..mplimieflto de senten cia ejecutoriada de 

; " ibunal competente y de con/ormidad con una ley que establezca fa pena, dictada con 

:lllerioridad ala com is ion del delilo, Tampoco se extenderri su aplicacioll a d£.1i1Jls. a los 
I: --

,,;afes ll1l se fa aplii!1J.i!. aI:11J.u.fJn.e.u1£" (La negrilla y eI sl/brayado no aparecen en el 

·'.~to original, pero se realzan porq!iC sabre las expresiones resalladas se apoya la 

;:_!I_e--,rp_r_e_t_a_cz_'o_·n-,-q_u_e_d_· .. _~ d __ ic_h_a_n __ o_rn_z_a_r_e_Q_I_iz_Q_e_.l.'I._a_C __ o_rt_e_e_n __ e_st_e..:;fi_a_I_Io-,-J_. ______________ ~ 

La interpretocion de dicho precepto que realiza esta Corte no puede obviar 

. :nlerpretacion anterior realiz(ida sobre ei misl110 texto norma/ivo internacional par la 
l ' -~------------------------------------------~-----~ 

. ' ,': 'urte 1nleramericana de Dere~'hos HI/m em,}s, la cuol ha considerado que "52, El objelO 
~ .. 

,,'. ;' articulo del artinlo 4 de 1a Convcllci,.'i1 eO' fa proteccion af derecho a fa vida. Pero 
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I I 
1 1 dicha ar/feula. de,lpues dl' deflnir de modo genera! ese proposito en su primer parra/o, I 

I dedica los cinco sigulentes at tratamiento de fa apficabilidad de la pena de muerte. En I 
2------------------------------~11 

verdad e! texto revela una inequivoca tendencia limirativa del ambito de dicha pena, sea 
31r' ----------------------------------------------~ 

en su imposicion, sea en su aplicacion. 53. EI asunto es/ci dominado por un principio 
4 r-----------------------------------------------------------------------~ 

sus/ancial expresado par e! primer parra/a, seglln el cual 'tada persona liene derecho a 
5 r-------------------------------------------------------------------~ 

I que se respele su vida', y por un principio procesal segun el wal 'nadie puede ser 
6 ~----------------------------------------------------------------------~ 

71 pril'ado de la vida arbitrariamellle '. De ahf que, en los poises que no han abolido la 

I 
pena de muerte, e.lla no plledo irnponerse sino en cumplimiemo de sentencia ejecUloriada 

8 ~----------------------------------------------------------------------~ 

9 i y diclada por un tribune! competenle y de con/ormidad can una ley que eSlabfezca tal 

I pena, diclada can alllerioridad a la comision del de lito (supra parr. no. 9) ... 54. Un nuevo 

\ 

10 I grupo de limiraciones aparece a proposilO del genero de defitos que podr(an aearrear 
'1 r---------------~------------------------------------------------------~ 

I dicha pena Par una pane, se dispone que fa pena de muerte no podra imponerse sino 
\ 12 ;~----------------------------------------------------------------~ 

~ 
\ I para fos delitos mas graves (articulo 4.2) Y p ar la otm, se excluye de modo absoluto su 

13 r--------------"-- \ "I apU,ado" po, d"ito, pol;'ico.,· a po, ddiW, ,omo"" 'on'xo, 'on 10' politicos (4.4). fA 

circunslancia de que !u Cor;venci('n reduzca el ambiro posible de aplieacion de Ia pena de 
\ '5 ~-------------------------------------------------~ 
\ \5 muerle a los delilos comrmes rna" graves y no conexos, es reveladora del prop6sito de 

considerar dicha pello upiicoiJie solo en condiciones verdaderamente excepcionales .. , 
17 ,-------------------------.------------------------------------------------~ 

I 55 .. la imposieion a aplleGe/on de dicha pefla eSla slIjeta al eumpfimienlo de reglas 
18 i---------------------------------------------------------------~ 

i procesales cuyo reJpeto dehe vigilarse y exigirse de modo eslricto. En segundo lugar, su 
19 :~-----------------------------------------------------------------------~ 
I ambito de apiieaeion debe redlAci,"se af de los ma.l· graves deliros eomunes y no conexos 

20 t 
can delitos polificas.. . 56. Es, sin embargo, en olro sentido como aparece mas marcada y 

21 ~------------------------------------------------------------------------~ 

decisiva la tendencia limirallvQ de la aplicaeion de la pena de muerle, subyacente en ef 
22 r---------------------------.--------------------------------------------~ 

articulo 4 de la Conveneion. En c/ecto, segzJn el articulo 4.2 ill fine, 'tampoco se 
23 t 

I extendera su aplieadon a deli lOS a los euales no se la aplique actualmente ' ... Si bien fa 
241r---------------------------------------------------------------~ 

Convene ion no I!ega a la sUjJrcsion de la pena de muerle. si prohibe que se extienda su 
,_.) 

25 r-------------------------------------------------------------------~--~ 
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. so y que se imponga resp ecto a.~ ,_ deli, )S para los euales no estaba previsla 
--

.lieriormente. Se impide asi cu a/qui,,' xpansion en fa lisla de crimenes castigados con 

s..-' pena. (Opinion Consultiva OC-3/83 leI 8 de setiembre de 1983, parrafos 52, 53, 54, 
--

~!6, Serie A: Fallos y opinion es. Et realee no apareee en el texto original. pero se 

·e.,taca para una mejor inteleec ion del'" terio que este tribunal vierte en esta sentencia), 

La (ranseripcion al1le rial', revela que, incIuso a criterio de /a Corte 

i /,,;:ramerieana de Derechos f [u manos, es viable la ap/icaeion de la pena de muerle para 
-

'i"eI!os de/itos ca/ifieados eurr 10 grc..c '. den/ro de los cuales. es evidente que par la 
--

'- .irma en la que se ejecUla y po ,. los d, i i' ,)S que produce su com-umaeion de acuerdo a la 
- -

':)i,imatica penal moderna eslii contemj 'ado .:l delito de secuestro, La imposicion de fa 

. , , 
, " na capital que autoriza fa Convenuon II1lerpretada, de acuerdo con el contexto de fa 

>piaion coa,ail"a aa'" "'ada, o,"'ao CO»" abUgo",a dd E"ada parte d, dicha I 

: " unveneion que tal pena debe s,~r Impuesla <y posteriormente ejecutada> en : 

j clmlplimiento de sentencia finne 
f---------------

emunaem por tribunal compelente observando 
~------------~----------~ 

.Irietamente el debido proeeso (aspeeto que de por sf limita fa arbi!rariedad en su 

, "',posicion) confundamento en una ley que eSl1blezea tal pena dietada can anterioridad a 

, ; : eomision del deli to. Por 10 anterior, esta ':;orle eoncluye que eslando establecida la 

'<.:na de muer!e para el deiilO de p/agh 0 secuestro en eI actual Codigo Penal, la 

: ;.Iposicion de la misma no eon/ravier;.· e! ar/,.;ulo 4, inciso 2. de la Convencion, no solo 

:or trafarse el seeuestro de un delilo grave', sino porque para que esta pena se ejecute, se 

Jquiere una observancia estricta del debido proceso y que se hayan agotado todos los 

"?Cursos pertinentes para que la senlencia pueda considerarse ejecu/oriada, situacion que 

.',/ actual Consfi/ucion PotitieLi de la ReplibIica de Guatemala -texlo norma/ivo emifido 

on posterioridad a la Convene ion- observa en el articulo 18 constitucio.'wl al eSlableeer 

Ie "Contra fa senfencia que imponga 1a Jxna de muerle, seron admisibles todos los 
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recursos legales, inclusive el de casacion, esre siempre sera admitido para su tramite. La 

pena se ejeclilara despues de ago:arse todos los recursos. ", normat;va que tambien 
2 ~---------------------------------------------------------------

guar d a congruencia con 10 dispuesto en e! articulo 4~ numeral 6. de la Convenci6n. 
3 

, .-

I Elucidada la cueslion anterior compete precisar si el delilO de plagio 0 secuesrro 
4 , 

i efectivamente [UVO establecida peno de !Iluerle en el momenta de entrar en vigencia la 
I 5 

6 
I Convencion. El criteria de los Iribunales que tanto en primera y segunda instancia 

j uzgaron al amparista e.l· en senrido a;lrmazivo, y dicha criterio tambien fue respaldado 

I por el tribunal de casacion en e! acto dejinilivo que se examina en este amparo. Ef 

I criterio anrerior, como se dUo, no podrfa ser revisable en amparo, salvo porque fa 

7 

8 

9 --
denuncia se contrae a la denuncia de amenaza de violacion al mas fundamental de los 

10 I 
i derechos -la vida- circunstc:ncia q'le de por sf sola habilita a esta Corte a examinar si ef 

11 I I 
tv I criterio emanado por los tribunates de la jurisdicci6n ordinaria observa los preceptos del I 
\ 12 I ~ 
\ I texfo constitucional. I 
' 13 r---

r7 \ 1 ! ( I Ei metodo historico de inre~pretacion utilizado por esta Corte en el precedenle 

(l \ 14 I. jurisprudenciaf permite advel'lir que eI de/ito de plagio a secuestro tuvo estabJecida pena 
~ 15 ! -.-----------------------

V6 
I de muerte des de el articulo 369, pdrrafo tercero, del C6digo Penal contenido en el 

\ Decreto Legisiativo 2164 de 29 de abril de 1,936 sancionando af responsable de este 
1~~----------I 

delilo con eS/a pena "cuando de resultas del p!agio 0 mientras dure el secuestro /alleciere 
18 ~----------------------------------------------------------------------~ 

i fa persona :;ecllestrada" Ef espirrtu de dicho arliculo se man(uvo en el actual Codigo 
19 : 

I Penal, Decreta J 7-73 del Congreso de la Republica, anterior a fa entrada en vigencia de 
20 I . 

11a Convencion, e! eua! ell 5U articulo 201 contemplaba fa pella de muerte cuando con 1 

2 i l -i 
22 i ocasion del mismo falleciere fa persona secuestrada, y pena de prisi6n wando (al evento 

no ocurriere. Ai reformarse dicho articulo por medio del Decreto 38-94 del COllgreso de 
23 

la Republica, ya vigen!1! la Conver:cion se regula que se impondria pella de muerte para 
24 

el caso de cOlntsion de de/ito de secuesfro: "a) Si se tratare de menores de doce anos de 
25 
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::dad, 0 personas majores de sesenta anos, b) Cuando con motivo U ocasian del plagio 0 

,ecuestro, la persona secuestrada reSU/lare can iesiones graves 0 gravisimas, trauma 

)siquico 0 psicologico perm@ente 0 Jalleeiera, ", y pen a de prisian en los demas casas, 

Posteriormente el mismo articulo -201 del COdigo Penal- Jue re/ormado mediante 

Decreto 14-95. del Congres(J de la Repilb/ica eSfableciendose en la reforma que se 

:'mpondria pena de muerte a/os autores mml'riafes del delifo de secuestro y ta de quince 

J veinlicineo anos de pris ian a los comp/lces, encubridores 0 cualesquiera olros 

')alficipantes en fa eomision , Y fin almenfe ia re/orma que del articulo 201 ibidem se 

,'ealiza par media del Decreto 81-96 del COllgreso de la Republica, vigenfe des de ef 14 de 

)cwbre de 1,996 -ley vigente en el momento en el que se realizo el ilicilo penal comelido 

'Jor el amparisfa segun los Irib unales ordinarios que Ie juzgaron en prill1era y segunda 

'ns,.ancia- regulo el fexfo del c.rticulo citadu de acuerdo can el siguienle lexto: 

"A los auto res maleri(./es a intefecluaies del delito de plagio 0 secuestro de una 0 

'n6s personas con ef proposilC de log,,,,, I:scale, canje de personas a fa lorna de cualquier 
,-

lecisioll contraria a fa volunhld del s,cu.strado 0 COil cualquier otro propasilO similar 0 
.-

'gua!, se les aplicara la pena de muer(,t y ,:ua/ldo isla flO pueda ser impuesta, se apiicani 
-

",i!,i6n de veinticinco a cilicuenta 'Jnus, En esle caso 110 se apreciara ninguna 

_'ircunsfancia atenuante, Los camplit es ,J encubridores serim sancionados con pella de 
,._--- .. 

"eillte a cincuenta anos de prlsion. A :lU!mes sean condenados a prisian par el delilO de -, 

,. 'lagio 0 secuesfro, no podr" conceG,irs : les re i)aja de pena par ninguna causa " (La 

!egril/a no aparece en el texlo del ali[ClA!o Iral1 scrilo, pero nuevamente el rea Ice es util 

Jara situar el criterio que se emana pc ''-E, 'rle de esfe tribunal en esla senfencia) 

Las citas anteriores permilen <. d v , rlir que el de/ilo de plagio secueslro enlendido 

, ,:01110 un mismo delifo del cuaf no se I,'<m lerivado Oil-as conduclas que pudieran tipificar 

ilicifos penales distinfos a eSle -pues telS .:cciunes que se comelan con ocasian del mismo 
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I 
I 
I I podrian consliluir circzmslu f1I;ias agravantes 0 alenuanles de la responsabilidad penaf-. y 

! 

2 

I un delilo permanente. ejecfivarnenle ha lenido cOnlemplada pena de muerte para sus 
I 
I aU/ores direclos desde unc jecha (lmerior a fa de enlrada en vigencia de fa Convenci6n 

3 

(dieciocho de julio de mil nuvecienlos selenta .y ocho), y lambien luvo cOnlemplada la 
4 

! pena de prision. enlendida esta para los casos en los cuales. de acuerdo con la regulaci6n 
I 

5 I -

I constitucional anterior (I la acrual Constitucion. el articulo 4° numeral 6. de fa 

61 
. Convencion y -posleriormel1le- el art iculo J 8 conslilucio."wl. la pena de muerle no podia 

7 ~1----------------------------------------.--------------~ 
I ser impuesra. De!o anlericr pliede cOIlc/wrse que 10 que el legislador ha realizado en las 
i Bf.-i---
i reformas anles citados, es eXICnder fa ap/icacion de la pena - en este caso la de muerle-

9 ~i----------------------------------------------------~ 

\ 

\ 

atendiendo af criterio de autoria de las personas que comelen ef delito de secuestro. 

10 ~---------------------------------------~ 

extension que no proMoe fa Convencio n en S1I articulo 4. numeral 2. pOI' ser {ra{arse de 

11 

un mismo deliro y no extel1derse /a aplicacion de dicha pena a Olros ilici/OS penales que 

en fa fecha de inicio de fa vigencia de dicha Convencioll no /Uvieren con{empalda lal pena 
12 I 

I 
13 ~. -----------------------------------------

-como 10 podrian ser. p Ol' ciiar algunos ejemplos, los defitos de homicidio. estupro y 
\ 14f---------------------------------------j 

abusos des-honles /os. [a s c1Ia[es 110 ODSlante S1I gravedad no tenian (ni lienen) 

15 f.-I----------------·---------------------------i 
contemp[ada dicha pena- De manera que al no haberse eXlendido la aplicacion de la 

16 f------------------------------------------j 
i pena de muerte a o/ros deli lo s que no sea el de secuestro en las reformas antes citadas. 

17 L------------------------------------------------------------------~ I ! esla COrle considera que !a apiicacion que del arliculo 201 del Cadigo Penal se realiza 
18

1 . - . . . . . 

I 
pOl' parle de los tnbunales lmp ugnodos en el casu del ampaT/sfa, no VIOla el arllculo 46 

19 . -

de la ConsliluclIjn ni e! articulo 4. numeral 2. de fa Convencion. aun en el evenlo de 

20 e---------
pfagio 0 secuestro no seguido de muerle de la viclima; razones pOI' las cuales esla Corte 

21 

se apartu def criterio expre:sado pOl' eSle misll10 tribunal en fa senrencia de treinra y uno 

22 ~: -----------------------------------------~ 

I de oClubre de dos mil dielada en ef expediente 30-2000 de acuerdo con las I 
23 1~ ---------------------------------------------------------------------------~ 

consideraeiones antes reafizadas. I 
24 ~--------------- -----------------------~ 

25 ~i -------------------------------J-V--------------------------------41 
I i 

I 
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Sin perjuieio de que 10 anleriormenle considerado es sujicienle para evidenciar la 
-. 

.~.:;isteneia del agravio que el amparisfa aduce por inaplicaci6n de los preceptos 

unsfitucional e internaciona/.l anteriormenle eomentados, los cuafes, de acuerdo can 10 
--

"itriormenfe considerado en ,'sfe Jollo ni siq l( iera serian aplicable al caso concrero del 

" ;>arisla, debe realizarse la consideracion pertinente respeclo del aspecto del delito 
. - . 

;::'iplejo que relaciona el precedente jurisprudeneiol. En lal precedente se ajirma que 

,i delito saneionado con peno de muerte en el articulo 201 del Codigo Penal antes de la 

'.,;·,·lIeia del Pacto de San Jose era un delito complejo en cuyo lipo jiguraban dos 

. ·;duelas punibles: a) el plugi,) 0 secueSfro de persona y b) la muerle de la viclima. Que 
-

. Jdilo (plagio mas muerle de la viclima) es un delilo distinlo del olro (plaglo simple), 

. ;.1 "7 ue no huhiese v'iriado el nomen., pues en e/ primero se perflla /a proleecion de un 
._-

,,'n juridico superior.' fa vida En cambio, en el 011'0, el bien juridico protegido es la 
.• 

!;'crlad individual. ", criterio del que es(a Corle Sl! aparla razonando la innovacion como 

'gue: la distincion que conliene el precedenre jurisprudencial pretende escindir el de fito 
. . -

.' secueSlro en dos lipos delictivos lomando en cuenta el bien jurrdieo que tutela; 
_. 

u 1.' lincion que no toma en cuenta el elemenlo de pcrmanencia del delito de secuestro, que 

.. ej que, en eJeeto, causa pernieiosas secuelas Q la viciima que se derivan dellraro cruel 

"ifamante con el que proceden los sujetos aClivo:: sobre ef sujeto pasivo de dicho delito, 

.(. ::Iondo can ella no solo la libertad individual de liste ultimo- sino tambien 

ii· ,'ireetamente su c.iereeho a la vida -bien juridieo que obvia el precedenle 

hisprudeneial en el caso del secuestro no seguido de muerte de fa vietima-. ESla Corte 

IW puede pasar por allo el aspec fo de dominio publico de que los eJectos que implieen el 

h ;?er sido vietima de un secuestro pueden a/ectar de manera direela la selud psiquiea -y 

e" nlualmente jisiea- del individuo obje(() de tal hecho de fictivo, 10 que evidentemente 

!h .iia a la vierima su udecuadu desarrollo il7iegrctl y su vida que es de donde surge el 
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I derecho a fa salud. Lo anterior se considera relevante a juicio de esta Corte pues se 

enliende que ef derecho a 1.1 sa/I/d jisica y memal reconocido inlernaeionalmente en el 
2~---

articulo ! 2 numeral ! ) del Paclo InJernacional de Derechos Economicos tambien es 
3 f----.------- ---

I eonsiderado como un derccho hwncmo j llndamenra! que el Estado estQ lIamado a proteger 
4 f-I ------ ----------

I (independienrcmeme si para e! CCISO de! de/ilo de secuestro se pretende protegerlo can una 

51 po/itica crimillal qlle evcnlualmente pudfera considerarse equivocada, aspecto que a esta 

61 Corte no Ie compete decidir), pues eSle derecho es considerado en la doctrina moderna de 

71 proteceion de derecllOs jUl1damcntales, como una extension del derecho a la vida y at 

8 ~I ------.-------.----------------------
! desarrollo imegra! dc la persona humana, tendencia que la Ley Malriz acoge en fa norma 

9 ~i ---
J 

garanfisfa conrenida en e! articulo 3 ~ del fex(o supremo. Enrenderlo aplicando fa regia 

10 f.-----------------------------------------------------------------1 
itldubio pro reo en la f orma ell la que se interpreta en el precedente jurisprudencial 

11 

impliearia enf;?nder que h, pena de muerte unicamel1le se puede aptiear si ha existido 
\ 

(7 \ 12 1 

~ \ 13~' ------------------------------------------------------
muerte de la 'liefima, 10 eua! rW'ofraeria la aplicacion de dicha pena al arcaismo jurfdico 

"-- \ I de fa aplicacioll de fa ley del (ali6n , ohviando que el s6lo hecho del seeues/ro no seguido 

14 f--JJ ---

de jallecimienro de fa victlma puede dailar, inc/usa permanentemenle, el proyeeto de vida 

~ 5J..--1 -----------~ 
\ de 1a esla, maxime si como en casas como ei presenle, fa viClima se trata de un niPio. 

16 ~--------------------------------------------------------------------------~ 
Resulta aqui perfinente aeotar el Criteria de este tribunal en el sentido de que la 

17 f.----------------------------------------------------------------------------~ 
, interpreracion de las normas de derecho penal aplicando la regia antes mencionada, 
; 

18 ~I -------------------------i eontempla par anfOnomasia la excepci6n de que la aplicaei6n de fa misma no puede 

19 I hacerse en p er)lIIcio de derechos y garant/as que tambien el propio texto supremo y 

20 r--

i tratados inlernacionales sabre dereeno y jundamentales reconocen a la vietima, la cuaf es 
i 21 I~-------------------------I evidenle que en el cas a del seCliestro , es a/eetada en Sll proyecto de vida. EI dm10 

22 r---

i causado a dicho pro}eCIC deb ;: el1lenderse como "10 perdida a el grave menoscabo de 

23~1 --------------------------------------------------------
oportunidades de de.wrro!lo personal en jorma irreparable 0 dijicilmente reparable " 

24 ;-------------------

causados a una persona que ell S li vida "se ve al!erada por jactores ajenos a ella, que Ie 

25 ~I --------------------------------------------------------------------
I 
I 
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'm impueslos enJorma injusla y arbilraria" (Vid. la definicion que del concepto "dana af 

i . myeclo de vida" se realiza en el Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 

.·· 7de Noviembre de 1998 diclada por la Corle fnteramericana de Derechos Humanos, 

-irraJo } 50, Serie C: Resoluciones y Sentencias No. 42) aspeclo conceptual que esla 

. 'Orfe reJuerza paraJraseando a los jueces de la citada Corte don Antonio Augusto 

/ 'anc;ado Trindade y Alirio Ab,-eu Burelli, qllienes en su VOla razor-ado con junto en 

' :nlencia preci/ada advierlen que el dana al j!royeCla de vida puede ser un dana que se 

, ,/Usa al sentldo propio que cada persona hWi:c.ma atribuye a su exislencia, ifectando el 
-. 

:ntido espirituaf de la vida el cua! es evide; 'It· que se causa en el delito (Ie secuestro, 

Jzon poria cuai, es respelable pero no atendible a criteria de esle tribunal/a tesis que 

iribuye la comp(ejidad del deliro de secueSlro unicamente en Juncian del h len juridico 

de/ado. 

Par todo 10 anterior debe conc/uirse que la imposicion de la pena (apital a un 

II or del delito de secuestro en primera y segunda inslancia, y manlenida .o6( ellribunal 

e casacian en su sentencia, no implica vu!neracion conslitucionai por inob j C!rvancia de 

I Convel1cian Americana; ademas, debe lenerse presente que los jueces que ilJlervinieron 

. 1 ei proceso penal inSlaurado contra el amparisla aClllaron dentro de un del.- ido proceso . 

. uya infracci6n en ningun momenta se denuI1ci6 en el presente amparo- va /oraron 

,'uebas, lipificaron hechos delic/ivos e impusieron la pena de acuerdo con /a ley penal 

gente a la Jecha de comisian del hecho delictivo, razon por fa cual, a criterio de esta 

. ; 'orle no se advierte agravio alguno que pl.leda ser reparado par medio del amparo, 10 
--

. , 
.. ',Ie eVldencla la zmpracedenclG de la aCClOn conslItuClonal IlJ fe ntada, par 10 que de be 

.. ·nitirse el pronunciamienta legal correspondielJfe en {al sentido. 

- v-
1------ -----------------------------1 

Con/orme 10 establecido en los articulos .f4 y 45 de fa Ley de Amparo, Exhibicion 
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Persona! y de COlls tilUcionalidad, es obligaci6n del rrib unal de amparo dec idir sobre fa 

condena en costas, pud:endo exonerar de las mismas af obligado a su pago. En el 

2 ~----------------------------------------~-=~------------~ 
I presente caso, tomar-do en cuenta que 110 existe slijelO legitimado para cobrarlas, no 5e 

3 f-' -----

hara condena I'll {al sentido ni se impone multa al abogado patrocinante por haberse 
4 ~, ---- ----

! evocado en la promoeion del amparo jurisprudencia previamente emanada pOl' esta 

5 f...-I -------

Corre, aplicar.do anal6gicamellle el arliCIi/o 45 precitado. 

61----- -----

I LEYES APUCABLES 
~ ~I ____________________________________________ ~ 

, I Arric i.!ios cirados v 265 v 272 in~:iso c/I de fa Constitucion Polftica de la Republica I . , 
8 ' ----------------------~ 
, I d, Goatemala. 8'. 10. 42. 44. 46 .47. 49. 50. 51.52, 54. 55, 55, 57, 58, 59, 149, 163 

inciso b), ! 85 Y 186 de la Ley de Amparo, Exh;hlclon Persona, y de ConsllluclOnabdad y i r 10 If--.: ---------

\ J 4 del Aeuerdo 4-89 de 10 Corle de CO l1slilueionalidad. 

\ 11 1 f----

\ I POR TANTO r \ " I Lo eM, d, Con'Ii",",,,,!;dod con 60" '" 10 'omld",do y ('Y" dtoda, 

~ \ 13

1 resuelve I. Deniega 1'1 amparo solicilQdo por Ronald Ernesto Raxcaco Reyes contra la 

\ :: I Cam So~"ma d, )0,,1,'10. Cama," PmD!. ll. No " ha" cond",o en 'o"a,. ni " 

~ Ilmpone multa al Ill. Notifiquese y 

\ 

: con cerliflcaci6 
17 ~i ---------~~-------H-----~~~~+_----------------------_, 

i 
18 ,e-' - -------t-

i -~--------
I 

i 
21 I 

I 
22 ~--------.-----------.--.-:~--------7"'---fjl---f~------1 

I 
23 1-----·-+-1------

25 ~ __ ----~~-c=-------------_-----------------~_+--~_+------------~ 
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CORTE DE CO:\'STlTUCIO~ALIDAD. Ii\TEGRADA 

POn. LOS MAGI STRADOS ALEJANDRO MALDONADO 

AG U IRRE, QUIEN LA PRESIDE, RUBEN HOMERO LOPEZ 

MTJAN GO S. JO SE ARTURO S IERRA GONZALEZ, 

CONCHITA MAZARIEGOS TOBIA S. LU IS FELIPE SAEl\iZ 

JeAHEZ. FERNA~DO JOSE QUEZADA TORU~O y JUAr--.; 
FRA0:CISCO FLORES JUA REZ: Gu atemala , cineode septiembre 

de mil novcc ientos noventa y siete. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia los planteamicnlos 

aeumlllado, de inco l1 ~ titucionalidad de las reformas a la Ley de 

Contrataciunes del btadn enntenidas en eI Decreto 20-97 del 

Congreso de la Repliblica, promoviJos pnr: a) el Procurador de los 

Derechos Humano", quicn las ata co en su totalidad , con el auxilio 

del abogado Angel Valle Gir6n; b) la Unjver~idad de San Carlos de 

G uatemala, LJui en Ia ~ ,HaC C) parcialmente en cuanto a los articulos 

89. ()O, 91 . 92 y 93, con el au xilio de 10, abogados. Edgar Mauricio 

-~-
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Garcia /{i\'('ra. Adri,\n Marin BonilL, v 1-"ja ria Eugenia Solis C; ~m: iJ~ 

c) t"ineth Varenc~ Montenq::roCotton. Rosalin" Tuvuc VcI,i sqllP z. 

I\mfk"r t"dtali 1-.,lcndez Uriwr, Manucl.. AI-'Mad\) L "pe:, ] , .:-,: 

Antonio Mobil Beltcton y Carlo, Alfonso Barrios de Le6n. quienes 

la, at~caro n parcialmente en !c., a rticulo, S9 . 90. 91,92, 9 1,94 v 

95, con el auxilio de IllS ahogacl0s, Rod"lfo Azmitia J imclle:, Rai,lel 

A rriaga Martine: y Americo C iiuentes Ri",h ; d ) AdS! ides Ba!don1cro 

Crespo Vill egas y Byron Humbn to Barri~ntos Di,, :. quiencs la s 

impugnarnn parcialmt:lllc contra los articulos 89, 90, 91. 92 , l) l y 

94, con d """ilio de los abo~ados, Gabriel Ordlana Rc,.ias, Mannel 

de los Reyes G ueva ra Amezquita y Carlos llumbcrto Hern ,l nde: 

Rubio; y r) Daniel de Jesus Min~ra , Carins Enrique (,6m(': Rui:. 

Jorge Garcb Sap,'m, Inn'1 Yanet Callcin'b Hern,inde: , Fra nc isco 

Manuel J imene: , 1'<,.>0 Orlando Polanco Hort's, Julio Hcrn ;' n SoLttW 

Diaz, Obr lIdefonso Gali nd0 O"<1 l1 e, \Veron Fred,' \iiranda 

C alderCm, Ratd Lconcl Ma :ariegos Ari:andieta, Jose' V cnanci() 

Cas tillo Hernandez, Ramiro Eduard" Herrera Cifuent es, Edgar 

J\oc Quin(;ne: R iwra. Hug" Efrd'll Barrer;! de Pa:, Arn,)ldo :\dtali 

t"ormanns Morales \' Juvicl Ac evedo Ayala, yuicncs atacaron 

pan:ialmcnte contra los articul llS S9 , 90, 91, ')2, 9 .3, 95, 9(, y 97, 

con el auxilip de Ius aho;:adus, Lc'sbia Tl'vaLin C .. std I3 '"h, tvhriu 

Ra,n Ga rd a Morales y :\oe Adorir,) Era:o Baulisw. 

--(,-

" 

.'':i. 
q: 

CONSIDERANDO 

-1-

Compete ;t csta C o rte el (onocimicnto y d CLi~i () n en uni(<1 

instanda de las ace iones qu e se interpongan contra leyes, reglamentos 

o disposicioncs dc ohservaneia general. ol>jetadas total 0 parcialmcntl' 

de inconstitucionalidad, La funcion de defen sa del orden 

constiturional que corresponde a c,te Tribuna!, tiene su sLlstentacion 

"11 cI pr;ndpio de supremada de las norma, lundamentales , reconoc ido 

,' on precisio ll en los ,lrticulos 44,175 y 204 de to Const;ttlcion, En 

conscc ucncia, ante un pl ,mteamielltu de illconst;tucionalid"d, esta 

Corte debe proccdcr" ,,-,wtiiar, interpretar y confrontar las I"'nn,,, 
Lue..;tio nadn~ (on bs disposicion es (oll:-,titu\.' iontlle s qUt 10:'

,lL'ciollantcs denunc-icl1 que hall sido vulneradas , Clln cl ohj ett! de 

que, si se e,tablecl' I" (' .xislenci" del ";c;,) senalaJo. se declare que 

qltcdan ~in \·igt~ n ( ia y. pur lanto. ex..:luiJas Jel ordenanlicnto 

jUridin'l naciunal. 

-11-

En eI p rt' S l'TH L' LbO St' n ·sph ·il ) ~\ ( Ulllular b~ <..: tllC O accinne:'. d \2 

jn(~lr1Stitul.:i i JT1alidaJ r rulnovidd:-. d)nl.r;\ l,h rcformas intnHJ\I("iJa~ 

pm <, I Dent'tc) 2l)-97 Jel Con:,:rcS(' ,Ie L1 R"Pllbl; ca a la Ley d c' 

-7 -



::Of(fI [I /: C,YJ::, I/IUClUNAUO,\ O 

Cn ntr ilt ;)l' i • .) lle" del ESt<1L1 l1. I ) l' ('..- t,t \·lI en!.l . !u ..... pI.IIltl":l11l ienf():, 

d('h~n .'i e r ~ ' (' n(h.,~j,h )~ y dVl.:i(iidus p(,l r una nli~Jlld y s()la :"Il'lltc IICi;I, \'11 

b ~Iu e :-> l" anali( l' tl Ie,,, cd."ljl'ci lH1l' :-; L.lrllluLld'h p{l r (", J .. l:i dCl:iu n ;Hltc 

pe nl .... i ~l1 il' l1du 1',U;1 ... ll l) d tl[llen nl llll Cri(\) (orr elati'~' \) qut.' b pr()p i ~ 1 

ley da ;\ hi .... lH.n il !,I. ... illlpll:~n;td~l:--. s in nlL'n \,-~ c aho Je h,\I..' I..:r , (uilndt 1 

('xlslan () I ~j l,,,,,'i(lne:,, , ',}! ll\ llll':-i, (,1 \·", tlldi(l ( (l ll,junto \ .. :Drr~:--pll ndlcll tL:o 

A t alt~ ~ efl' dl)" pn r l':-t: ! f l'ndt: rc :;hk)~. l t)""l: lh::=;l i l\nami (,llt ("l '" J u ll a le y 

qUe reio rm" totalm cnrr' k" Titul ", Vll! y I X Je L, I.e'" J " 
ContrClr3( ione' ,lei [,raJ", qUL' (llmprend en Jd arti,'cdo 6') "I l)~ 
in(lu~ i \O c de Jicha nl1rmJth 'a, d (, bl' cntC' nd e r ~t' e n est e fa ll o ,.l Oll'n l. ';'; 

qUl' "C inJiquL io (ol1tr;H ill, qu t' c uandl.)'~ ut il icl: n Ia~ ,.: xrrc..-i l.)nc-.:. 

"lev irllpu )~n(llla", "k\' (. L!l'" t·j\)n;hb'· (I Hky o bj(: tad3 " __ l' t,.' .... t 3. h ~lC ilT:l l\ 1 

rdt.'rcl'I( ia " hI' ciis p(", ici ,)flc, J cl lkuc-lO 'i 7 . ')2 del L' C> l\ ~: r c ,,' ,Ic L, 

R t' jlcibli (a, Ln' de: C o n t r Ol L" iI'''''' Jl,l L,t; ,J(" tj(\e fun>'ll 

p rc ~ - i -;<'1I1'('n t l: n_·fO rl11aJ~l :-;' r'nr el l \:c n .. : t() 2l"'l .·l)' 11t:11l1 i ~nh-' L) rg.Jn i ~l1 l 0. 

. III . 

A .I ~~: irn r'l ug ll<l l'df ~ 'I P rd( llrad n r Lit lo~ l) L' rech() .~ Hunlarh.h ~·: i 

in l...'it..;(' 1. (it' i <.l rtkutu K~1 de la Lcy ell L'\lant l) e.:-:.tahlt.'(c que b:-; 

dl:-pu;;;i(i ~) I1\.' S (ontcniJ<b lon (:1 c lpl t u lu Llnic~l J('i t itulo \,'111 

: r:.:l:lti \-a.;. a LI l' n ~l jl..'na c i o n .... Ie hi cn lo s) :-. C c.l p l ica n .1 la .... l' ll ti(i<l .... L..::-. 

~'lIt lH"'I L'I Il1J<;; )" l1...' :-' (Cll tr,d i:'hi.h Jd E~t ~l(h") , ell,ln .:!,) Lt" qUl' LI :-

rijan pri \',lti \ 'am t' [)ft: n \~ ~ 'l H'Jtl~ lllpk I) 1.1 Cil.li l: I\ ~ I .... · il \n ,J~ "u~, 

b il.' fl t':-., li 1.\ tr<l :bnl i" il)n (It: :-.U" uh lig.h·io n c:" l ) ,1I11 b .b ;hPt;,\·tlh 

l'!1 cnnjuntl .. ) . Di ... -h.\ \.le nlllh.: ia b h,h. l e n q u I..' \,: ,)(11 r, l\' jt_' n c cl 

'i,.~ gun JL) j.'I,1 rrdL, l l t' l 'Irt L\.°l.du 124 llc 1.1 Con't iru ..:: i"n, r'LlL"tP 

qu(.· cx(ccic el l11ilnJ.ltc:>I.·l)n :-.t it l!l..:icl!l 'll al !1l.HOinar .d~t) que c:->t l.' 

' \'1r t.i Ctl<l t.'o\rr~' <l ll1('nt l' que Jeb(' ~('r rl: .~ lI L.h.i t, p\ ) f lp q ll \.' 

d isro ng;In Lh pru ~~i ; 'o.; h 'yl' .... y rl~ ~ 1.1 nl t:. IHlh dt"" Lt :' dit(" rL'nl,l.'''' 

t:nt.idacit··:..;". )l' ;lr~lIl1h'llti.l qll\' 1.' 1 Prt~ l : q."'Itu l:tln ... ritlll·i,)l1ill 

cit aLi o tlhin ti cn c.' l'\ rr illcipio d l' 11'~ ;d id 'H l l' l'n..;a~r:l d ,\ "on I,,,", 
artic...:lllos l -)2 \. I) -f. ihid , \a q u e lIll;} c ntiJ i.ld Ol' p UL'l.k ~h' tll ~ , r 

-s-

;_ '~~'!::- ~) i ' . ~.' n) r! ,:'"',I ,! ,A;' ,\ : /I') ,! :-) 

..; i ll t , dl'llfn~ dr·1 Iltl lirc I.k 1.1.'" h LuIL lll t· .... t 'X I ~ rc~ a s q u ~' k h.I 
c()!l lcridu h Icy ,..1e :-;u \.· r('ac i('~ri y, i.l ," l. . ..;i .i tn Li s 1('\" (':-; dl..' 1.1 :, 

dit t' rentc s i,:ntiJadc..; I'll! t 'X: "'tt.' Lh." ultad par,l ena jvt1,lr .... u, 

b it' rl L'S, un .' kv gell l' ral , n o <.;e la s pu t.o J e (l to r g ar " . S c a le}.! ;! . 

tlth,'!1l (I S, ljll e . ..;,c viu Lll'] artlCtJlu I ~ 4 del o rdC' n an1il~ nto .... uprc flH ', 

[H) r "1UC l'ara s uprimir 1In (\ I..'n ti<.Lld a las qut' sc: r (;. [ic re \,j in c i ;,I," 

lO lllc n t il<iu , ~t" requiere , aparte de s u d c...: larato ria d t: inope f an\.:ia , 

(k l ' '',oto b,'u rahk de l a~ do, tcrLer", parte, del Congreso J ,' 
I,] Rerc'lblic:,,", 10 que J eb" m;, rt' l' ializars C' rciu rlllalld o 

c:-:.rt:' \.~{fj(anILntc cada una dL' las I t ' ye~ de las cntidades Cl.l Yo ,:" 

l, it" rtes :' \.' prClt:nd ~ln ...: naj <:' n ;'H. l\s inli .~tIlI U , sc ;ugulllc nta qu e: "s i 

a un~l de c .... t;l .... t:.n rid ~hi ('~ Ie ~\u.h' r i:,111 L.: najl'Ilar Lt rlJ taliJ i'll i I) 

!""! ;I rt e Gl: ,"11 :0; bi~~ nto ... , y <.'l n o !-.,.IJrlil ~ ull1 plir um ('SOS fin f:'s , y 

cntl)il l C~ 10 !'rtH'edc'n tl' C':- qlil...' ..:.! Cdllgrc .-;o 101 sli p rinl.l" .. :nn LI 

nlO1\·,)ri'll-al ificacb <1 ,- ! UL' '-'c rcfi("re e! tI l t inHl <lrt I(: ulo nwn\.°ionado . 

E "ti,l,..;, r,): u n ~\lniLon tll '" (OX Pll [1C d Prol..: ur<ldor de l O:-i l)c'rc(h c':" 

HUl1lano ,' tarn bil'n l'aL' ,i "dic.(r dc in(onstirue iollalidad, de l 

ar t k ul tl R9 1\1" in ... : i s{)~ :2 . \. )., Y I ~)~ artlcu lo:-: 90, 9 ) ,92. 9 , Y 

q 4 i[h.:i ..... ()~ 2 0 Y ) . d l' iLl l ....:.'y :-' l)nH:tida a ('nju ici ,ltni( ' n to dnte ::' ~t a 

C o r l e. En p~l rec ido:-; t crrn i nl~ ~ "e l'rOnulh:iall ItlS l.'jud~lI,.bn ()~ 

'(\; jnl,th \ t ,l r CIIca I\ 't ontl'n e~ro Cl.ltton \' ('o nl~""\ai1 cno')~ ' 

rdac'ionanc! o eI aniLulo ~9 de 1<1 Ley con las d ispos i( ionc, 

~: l 'n:--titllciollal c s qUl' t:"' 1 Pn)l'l..1 raJt'r cstinl l) infringi da ... , 

Argu nwnto . .., si rnilarcs S(I;-;ticnen 10.1;, c iudadanos l)anit't d e 

J l"ll' Min~r'l \' comp.1l1cros en Cllantl> al in c i~o I de {'st e 

" n kul,) . La LTnivl'rs idad de San Ca rin,; de Guatemala, p,)r st! 

parle , en relac i('", Clln h impugnac ion del artkulo 89 (sin 

po rrnenori ::a r are t"l . .-a de ~U~ diferentl:~ ilH.: i~o~) l:s tilna illf ring id()~ 

l l) ~ il rtl~Old ()~ 11.). \: ~) ... k Ll Con.:-.tilllc ib £l. La aCCi('ln d e 10:-

\.·iudad"lnos C r~s po \ : ilkgas y Harri e nt os I)j,t : run t iene una 

l't1UllL'iaci(:)11 111UY ),.:t'Il t' rali: ad a dl erl 'a dl' reglas interpretati \'as 

lit.- 1.1 C()(blit u\:i {) I1, ;. lrl )'!" d ... L.h ~ n p,lr r ilt"C)S .... iesLun h,"xtuali:;)d ns 

q tie \ 'i r,tn lie rC~ 1 ) ll1 ... · i()nL' ~ Jot(.'riu r e:-. J(' l,.' sra C ort ci (Oll lC nl a ri ... · I ~. 

-9 -



CORTi Of CONSmu(: /()NA UDAiJ 
----- - ----~ - -- .. - - .--- - .-------- .--

~\lhrt· b rese rva d ...: lev ,:ontenida e n (,I ~e~lIndo p;·irrilfn de l 

artku!\..) 124 de b COIls[itucil~)n y, (O WO CO l1 ,cc uen c ia, L.l 

nec(':,i\bJ de' ql1 c..,t~ t:rnil <\ una lev c:-;pcc ial para 1;1 c naj enaci6n 

Je hicl1cs ell' entiJade ~ descentralizadas (l aut\:)110n1~ls, afinnaciiSlI 

que. di~ c n, el\(uentra apoyo en IllS artkulr', 462 v 4 63 d e l 

C oJ igo C ivil; , I)bre b naturale:" de aprohacil)n del Prcsupucsto 

de Ingn,so,< y Gastos del Eqado como ml'canismo de contml 

interorganico del Congrcso de la Rep,H1lira y, sin comen!."r ni 

analizar particulari:adamente cada una de las disposicioncs 

impu gnadas, co ncluycn pidicndo la declaratoria d e 

inconstituriolla lidaJ dd articulo 8Y de la Le y "qui examinada, 

ReslImi t' ndo lo s argul11cntos da ve de la impLignacioll al inrisll 

I del arlleul" 89 dc la Ln', se enUI11eran .lSi: 1) la norm" 

at :h:ada. en 10 conJucente , rt:a: "Las disposic ian e." (l m I cnida!'. 

en este c~pftulo sc "pli,an a las entidades dut,'momas y 

desrentralizada s de l btado. cuando las disp,'Siciones que las 

riJan pri va tivamente no c(Hlten1plen la ('najenad6n de ~lL'" 

hiencs. ° la tr~ nsm is i6 n de sus ohligac iones. "ambos aspectos 

en conjunto"; 2) el p,il'rafo segundo del articulo 124 de la 

Constitu,i(lI1 prcs.:rihe: " 1 ,as ent id ,1des d~sc entrali:adas p 

aut{momas, sc reginin por 10 gue dispongan :-;ll...; l e~:c s y 

reg lamentos "; ) ) d p,i rrafo final dd articulo 1,4 ihid prec' cpttia: 

"De ,onsiderarse inoperantc cI fu nc ionamiento de una cntidad 

dcscentralicada. s<'r,j suprimida mediante d vNo i avorable de 

las do, tercerilS partes del Congrcso de b Rq'ublica"; 4) 

i,~.OIl ... ecu,~ntemcnte al prt~t.:eptU;Jr u1"L:llt:''y- gcncclila C'Iltljen;lci6n 

de hienes de tales entidades s in que 10 dispongan "sus" leyes y 

rpgbm~nh)~ ~t~ in (rin ge aqud pOl" no ob:'erv'Hse el principio de 

!egalidad \' la rCSl' n '" ell' ley ab. cnntefli,1a v, al presuponer I" 

\'CnLi t(l tfll l) pan .. ~l~d de los hienl~~ . ~t' sllprimc ;ll t~lIno de e"/.)" 

L"ntc:,\ sin uh'\'J"\'ar la \"l"'lt ;l {"i~ \ n califil-aJ;l que prevl~ el(ilt inlo dt' 

It '.:'" (i Lld o ... ~ln \('ul,)s _ 

-- II! 
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A tah:s ctJ('stintH.> ~ dche dar;-. e llna rl:."ipli cs ta slI!'.tcnt..1d;1 en Ll 
I {)g ic :l jllridi l;o~con s til u,,: io nal que d ,,: Ins pn .. :cepto:'i se l" xtrac: en 

rdacion a los fmcs dd Ll"do y ~I 101 cvoluLi lin juridica de ,'us 
il1 stitut.: ionc,>, 

En printc r tc rillino. es inohje tabk qu ~ Ia prcscrip<:i6n del 

.segu ndo parrafn dt'l articulo 124 de la Con stitucion <:ont;cne 

una lipica rL'sc rva dc le\', Estn es , que solamente por Icy 0 por 

rrglamento puede rcgirse II) rdati vo a Ia cnajenacion de biefl'~s 
dr' las e ntidades descent ra lizada" 0 aut6nomas del Estado. l.a 

qllid iltri" del proble ma cs t,j en dete rmina r que entendi6 eI 
kgisL-ldo[ en las di Lcion es susta [}ti\'a~ "l e~''', "rcglanl CI1to" y 

CI1 eI pro (I o nl brc pn~e :-. iv(l "s us "_ 

En rclar i6n al "cKab lo " Icy" debe ar.endcrse a Sll concept" 

general de tipu constitlicional ~omo JisposiciCm aprob~d" po r 

el Con~resl' d~ la Repllblica )' sancionada, promulgada y 

publicaJa pm eI Eje~uti\'o (a rticulo 177 d e la COllstituci6n), 

En CU;lnt o al \"(Kab!o " rcg lanu:nto" ~C' e ll tendcra ~t'g li l1 d 

rroced;mient" propill de b entidad d e gu~ sc' trate, bi~1l sea 

rorqUl' l' Sln tt'nga <1lribuida b t;,cullaJ de e xpli~i[ar y 

porlllenol' i:ar por Sll medio leye;; de m~yor r;tngo 0 bien pl)rqu t' 

Ia e mision reg lalllcntaria u'rresponda OIl 6 .. gano con d ",ual 

tengan Utla rl'laci6n de.:: je rarqui";J funcional. 

En cI primer ca,so." sea en 10 rd ativo a "ley" cs la cmitiJa por 

d Congr~so de la Rcplihlk a. (Artieul" 171 inc;", a) ihid). AI 

"Iudir eI ,:o menrad0 a rlkul,) 124 corbtituciu nal a "sus"leycs 

cn relaciOll con las t"nticbdps indicada ;; del, !"' t-'nt(' ndcr:=;e ctlll: 

~on le yC'~ "part} t' l ('Il l !.? " \- tlP "Lid entc" , po r 10 qut.: b r e:-.c n;1 

,ie k" l'S 1;1 que 'Uillpetc al titular d e Ia pilt est.ld Icgisbti,'", 

..;i ~ n di..)Clll': :-itj0n de tt~ \.:niC3 sj Ia l'Illir c: Cl)n (- ;lr , i~· t("'r g L'n.t~Lll. p<t:':1 
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!Od \ ,:-. Ip ;-; e nt l.'S, t )~ i b " t u rni : ;) e ll dif e n 'n ft';'" \.: Ut'rpos Iq !i :-. iati\"lh 

sqnLH.{( l-. . sit'mpre qUI' ('n lalh)rnl'-ltiv;l. pur r ;: I::\~)fl dc: b 11li"m;, 

n ',e n 'a ,ei,aL,ef ,l, I"'ga rdcrcnc ia al ",jel!> de su aplicabiliJaJ, 

~ t) l' S ~ tl f i c i i..· nt t,' la apli c l l i6 n elt' la (curia d l' Ia r (' ,"; (' I" V <1 dt' k" 

f r(' IHC al p;lrr;!fu :,cgll1) l!n lId <ll'til'uio 12,t de LI (:pn~tlttll' i ('1I11 

po rqut" c:-. le detc rmina que Hli1~ (·nlidadcs d e:-' l'enfrallzadas 0 

ilut c")nOt11 i.h, :-'l' rLgir~'n por 10 qu (:' di~pongan ~lIS lcv (,' .s y 

rcglamenros" ,l'u,'stl1 que aqui ddx cntcnJersc que d Iq:i;d;ldur 

no habr fa hecho est" prcvisi tln si no h"hier" tcnid e> e n mente 

qll e la t' n "j'~'nac i() 11 de los bien es de cstas deberia rL'g ir>l' pOl' "" 

It' \,es y r<:gbme nrm, 10 que podr ra explic,r,,' pc" c l di/cre lll e 

grad(l d t' dc~ccntrali;:a (; i6n y/o pOl' los div e r~()s ()bjetivo~ de 

tal", t ' nl iJades, I" ellal ju>rifica <jlll' leve, cspec iaks rq;ul t' ll 

~l1S acti v irt(\dt'~. Esta in terpn:l.ac iun l~ ~ i.'l)rn:c ta. por In q ut.~ d e be 

t'lltende rse "COIllO St." d",,' spre nd ..; J d :-.t? ntiJn natural y nhvio dc 

Iii di:,p o ~ici()n l: llt.'~ti tH1ada ·· que la mi,'llna tknc car;.ic t..:r 

:'o lJplctll rio, por loquc t' ::.t a 1L-lnl.Hla a fl' g ir ia I'lla t('ri~t lini l~ anlell(e 

cn ,1tlst:[H.· i~1 de dispn:-.i c il)n I~ ~, d () n ::giaI1lenrilria, bien se;1 !uLll 

t,) r.lrc iahllcntc . 

Un esl udio dC' ('s ta Cl~rt(' de lr l: lI1ta y sei~ cntiJadl':-' 

J c ,('entralizadas y aull'>n e> ma, dd E,tado ~uatell\altcul 

dt tcnnin6 qu~ soLllncntt' en 111l..l\ P(~Gl .'i lcyCi-ll)frC~potli.ii('ntt':--. 

a su (fl' acit)n U organi:: 'h..' l()n t;xi:-;Ycn Jispl.)si .. : io lles varia~ 

rCia(lt)nada:-; (on 1.1 materia de cnajen~h.: ilin de biene~. l..' lIyl"l 

rroccJimicnto del,'gall a s u Llndl<ld reglalllentaria. EI C odigo 

\iunl(ipal tampf)t,:O (ontil"nt' reguL.Ki6n .-iobrc prOCt'l.iilllit' l1tl"l 

para b e najenac il)l"l y r cnlit l! all-'odi~o Fi"caL 

EI ('stud io rd.Kinnild o dnte r i() rnl ~ ntl' r~ vd il que b reguL.Kit ~1l1 

.u"CrGl.J ~ la cnajl?Ila(i{) ll de bkncs de l l )~ \.'nt es ul"~(("ntridj:aJ(ls 

y 'Hlt()n ,) I1Hh 1H1 l.'S l,.'Otllpl('t<l ni ;lL .. :;)n:a I J:-. nh,dalidaJ \:' ... q u e 
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n:qui er v 1<1 IIHKkrn i:il l. . .- il'm dd E", 'adc) para h;n,:l: r nl;IS UlfIlPt' 1 iti \" fi 

\' t::fil.:il't)t C I~l fU!1(i(:1I1 ljlH' Itl '" justili \.: \'). J)c t',";! IILlrlt'ra, Ll 

(' mi si() £) 1. 1(' I1lll"IlW :'\ e n 1..\ 11,' \ ' qU l' ll.' n g;'111 ~ a r i , c t l' r s l1pl (:' t o rip ra r(l 

1<1 "'; l' ntilLI ,k ..... dl' :--' l' I'L1trali:--;H.b" \' ;lutt'lllln1,t':'i t'" pertirH'nte par;1 

rt 'ali :' <lr IH'I'maln lC nre t, j u rJ el1 j ur Idi c!"" PUl"qO qu e' e~ te ~ I s pir .l 

a regula r toda, la s acti\' id"de , ( >II rC/c\';lll(id para I" so(it"ci"J, 

sill qu(' St ' ~llkl:-;ibl e qu e , pur ('.\i s tenc ia de "bg unasll g:enerada~ 

pOl' cJlnls i6 rl. illq1re "i:-.i(1/1 U por 1<1 Jinanlic3 crccicntc del 

m(~ di(l, S(' " , tanqllt' d d"sarro!! " d" la persona . Al respecto vale 

c ita r Ia sabid ll rb til' Del \i ,'c"h io ( u;ll1d o "firrne, 4u e "I" 
til ,)soha del Duelh " pued e ciis(utir durante siF!lns '"S 
c l1cst iu l1 t:s : p t.·CO la prat tica ju ridi c ] no adnlitc dilac i(ln". En 

virtud de '" '' n cccsid"ci n 'al del ,k"'rt'olk> a de la ,~ \'oll1"i() rl l'S 

qu e ha :-:; urgidi.\ f ( Ul \' igt"' ll c ia ;nJist.'urihlc d pr i n \~ jpin df' h 

pkll ltuJ herm': li ( <l de-! Dere,' htl, pllrqllc lit! c , pusihle admitir 

qU t~ e x isr .tn (, ..... h·r;t:-; d e 1;1 re la,,: i( '~n hUlll:ln.1 ex c ntas de regulat: i{ln. 

EI Deree hu n;h:i(lnal t: onticnt' di\"{! rsd!'! dispos ic,iones qut.' 

co n,olida n dlCh o pri ncil'io. tail'" las r('ie n 'n,'ias dc ",plt:turiedad 

qU l' una :; Il'YI.'s prlx('sai es hac Cll n .. 'sperto tit:· otr,lS, () aque lbs 

qu (: obligan " io:, j ucc es a reso lve r alln en los caS t)S de Lllta 0 

ill S llii(i c nL' i ~l de preccp to , qu e , .... 011 verd~dcros prc~tJ.nlos 

IH ) rnl~lt ivo s para no p c nnitir ~llllhilOS .-;in ley. 

I\'r ,Hr,' !aJ,), \;1 r Ch)rOlil lIe grail (' (llitidad dc l"yc;-:, 

indi\·i,iuali:.Hll :' q n l' n o rnl ilfl I" l:rc <J , : ieJn II n rgani z,u.:i()Il de 
I.?ntiJadl':-O d(>~(l~ ntr~11i:ad<ls v ;lut \.)nnnlilS pudrla o(upar ticInp!') 

I ll ~' :". P Ill t: lhh largu de l prl.l( l'SO kgi sbti \ '0, qut' ptledl' , ... er 

Lfi\."ientenlCnfl: l'l'duciJl) \.:lln la CIlli!'tL,S n de lIn~l soh If"Y que 

\,:Ull ll..' ll ga I. Ji :,- pn;:. i \.' i ~)nl':-' ~Irin e nt c ... (I li t' ~lIplan los \ '~lCi , )s !Cgi!it'S 

~llll~ aparC CL"!l pur !d dinjIIlicJ apl.ll1taJa. 

<Jll t.'l la l " L l n), TIl' (l hsttllltc, l111l' las n .'g tlLlt"ionl's "upil"tori;\ :'\ n.:) 

p Ul' den t ent.' r \'i gr- ncia trl'llt i.' a lI n a n Urtllit fl)[nll1lad ~l de 
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Dcn.~(:ho po~it i v0, pu ('s to que por raz6n 16g icil do.;; d i ~ ro~ i c i o f\ cs 

( o n n1Z1 tlces di :-. ti ntos n o pucciL' n regula r la m i$ma :; i tu;H.:: i {ln, en 

cuyo caso, Siglli (;tld" cl critnill de espcc ia lid ad, cs obvio q ue se 

apJi( 3 101 que co rrc'~ J.)( )J ldc a (JdiJ in !" tit lH.:it..1J1. en consonanc ia no 

s610 con eI pr inci pio jUrld icu de que la norma cspeci" l prc\'alece 

subre b general si no en correcta aplicac ion de 10 preceptuado 

en " I segundo p;i r rafo dd a rt ic ul o 124 de '" C llns ti r ll (' i(lO, en 

ta nlo se re fic r i) a los e nres ahi st' ilalados. 

En cuanto a \a alegada in fracc i6n al art iculo 134 (t'dtimll 

p;\r raf<,) de I" Constituc i6 n , 11<) hay rel ac i6 n entre b ley 
impugn ada con \..: 1 ~lIpuesto q ue prevc este uit illln , pllC~lO que 

ni cl inc iso 1 del artk ulo BY ni lli ngLllla otra de SliS di ,sposicioIlC S. 

sc rc tj ere a la :-.upres i{)11 de cll tidaJ desctnt rali:ada, pue s , 

aunq ue en 1o, a rgumentos sc sos tenga q ue la venta de la 

totalidad del pa tri111 ()ni n ;) es r- o CLj U ival e , y, con to cnn sec ue n c ia , 

que debe "bs eryurse el manda t.o de de, id irlo ror vo taci6n 

,ali ficaJ a del C(lngreS(l de la Re pl'lblica, t'l senaiam icll t() ,Sl' 

basa en cu es t io l1 es es pec lilativas q u e no es r,in bajo con tro l 

abstracto de cOl1 stiruciDnal idad, Es m<is: la r osib le ve ora de 

bienes de l EstaJo 0 de las ent idades dcS( cn t ra li: adas ,' auto l\o 1l1<1S 

est;i pre,vist a en la Constit uci('n (a rticu lo 124 ) Y no en la Icy 
atac(lda , put..~S cstiJ ;o;~ ;J o regu la c1 r n~c cdi nlil'ntL"" 

f a nl poco rt: sulta pe rtinen te i ll voc.lr cI art fcul o M.> ci t.' b 

Con st ituc io n «(l ll W en confl icto con d inciso 1 dd a rt feu l,' H9 

de la Ley i nlpl1 gn ~HL. en ta nto £Hltl t· 1 :-;c rt'fit' re ,11 g\)h it>rnu d t" 

b L'nivc rsid.ld de San Carl l's de Guat ema la. eu"a for ma cit' 
integracil')l1 nl) t,) "; t.' n n..lJc.l a it (' r<lcia Pl.) !" b no rm;1 quc :'t.' ('nj u i(i a , 

Fin :dm. t~n t (' . c n (u,\ !1to al art l(uh, 1 ('1 , d e 1.1 C(H1:,tl t1..1(il..) n, qu e 

' l' In eT h:: io Il d ( 0111 (' yw..: l-. r3 ntaJ tJ rl~r LJ n urnl ,l inl r ugn,htl , nu SL' 

pro J w • .' L' V (!lCU!....' t..Tt tre I., .. :.I u :-- a Jl: irH':t)n:-[i tll ci\)nal id.lJ qU L' 

--, 1';-
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;\rguyt.~ 11 (" u n la pn-'(('p ti V(1 dc! m is nlp, qu e SL' rc fi c n: ~ los fi n c:,,

fu n d J Ill CnL.d es de LI o rgJni:;lci6 n dt' l Fsr:l do, qu e. l'll "u deber 

J e prol t'cci6n elL b p er"'(Hl il \. 1.1 brni!i a \. L.I p rorn ()ci 6n .. ll, ll,icn 

("l}n)lln. ~ 1I g~)biL' r n~ '\ \. ;.;u ., in ·riua.- icllh:· . ..; pnl it i\' ;\5<t y jtirlJi("~h 

l ien en 1a potC:-- I ;\I..! ti l' n..:;lii::a r ,h.: c ioncs :-; iclflpn ~ q l l t' :-\ ca r o r la., 
v l~1':' q U l' (:1 regime n dt:, r\ : rt'L: ho lc:-; tl utnri ... :e. 

Po r 10 con s ide r;l(lo. en ,U<lIlt<> ,e rel ine al in,iso I dd a r ticu lo 

89 de la Ley c li cstin l1a ua. ' )(' s,' adv ierte la inconstit uciona lidad 

l111 l' los acciona ntcs i1CU ,"'H l. 

Se cucs ti,)!] ;] el a rticu lo WI in( i"o 3 de la ley implignada , po r los 

s i ~p.l j t'lHC" TllI )ti \ ',lS: 

L C o ntra\'i(' ne cl reirr"!,, I d , ,1,,1 a rticu l" 124 "o ll ,t it uc ional 

<J ue Cl rd,'na q ue SCa en Iii Icy donde ,e de te rIllin e la fo rma , 

l in1itacill n c :-i \' f.)rJ ::lidida,-ks de Ia cl1ajena..:i,')n de lo..; 

bienes nJcioll,d"s . micntra, que en tal disp<ls ici,'i ll . \a ley 
no fi ju fo rnw lid;Hles sinoqut: deja a la a lltorid"d detc rmina r 

,i sc lisa " , b;lSt a fl,blic a, oie na pli b liL'a U Nro 

p roccdimi cnto , c1to rg<1tlJo faLlilr ch ies discl'ecio nales. 

POl'q ue co ntracii,'e c! art i""I,, 2 32 de la COll>titllc i,'m . 

r ues no lc Ja I'a r! i(i ~~ (\L: i ()n a Ia C o n t ralorfa ( ~fn e ral dt' 

Cue llta s c'n la el1a jcna"icin J e los b icnes del Es tado. ta l 

('OOlU SL' I.~rd c n a ('n t,t\ p recc p tu. 

En r L~ J a\' .. i6n <.11 p ri me r lI1oti n ), St' 'q.lrl'c ia qu e tos inc isos 2 ~' .) 

del articu lo 1:i9 \' YO c'''"ll le t'' de 1<, Icy, cont ienen las 

fOfl ll aliuade!'\ \ l in l it;h-i \..)nl' ~ (,~L'nLia l e~ de la enajena c..:i(lo de 

hi cut· ~ ll~h:i oTL) I I.'." d cs L1Clndl) las :-'lguie ntcs: a) par;1 b ic ot's e n 

gen cr:!l ,,' cstablcc,' con", l11oJ ,didaJ la o ferta pli bli L' a que 

gi.H Jot i~ e: prt""\': 1l 1 ;h~ i lHl de l )h..'rt ~b Y adjudkaLilHl a Ia Ii,,--:jo r 
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jhl:-.t U L) 1I o ft ' f tc l; ld Sq! llll LI liat ll r:dt' :: a dt' k,:-. hi cl1t.: .... pUl·d e 

llp t;\I' :"ol' l' lI rrt· ~ l1 h ., ~ t.l Pl,bl i(tI, u tcrt:l p lihli ci II o fn' 

pr (~t.: ('dimi (,· llll..\ a ll ~lI u~:o, pe r t) ... in prl 'sl.'i nd ir dc la puh li c idad dl' 

.\ \,:tll.1L·il.."H1 c ... \" ,:u ilcurn'n c i" de utcl"t::ntL!s; (.I ernisi()n de un 

ih.·lll'r..iu; d) l~ l (l (lll' rdo debe ,:ont<.:l1 c r c(Jildi~ · ion t.~'\ miniIHa .... 

((lJlJ!.); J c.,, ( rirh·I,')f) de talLh.b d l, lus hi~·:Jlt.·"i a c najefl ilrs e (!.)n ~ u s 

dalo:'\ ~1 (" t" l..."g i....rr(', Ll \" r,k ti ( ;\ del ntinl (,fnde i1\ · al1.'l o~ nl'((,~ <trin ..... 

la" ba :-:.c ... llt~ Lt o t (- rt a, s ll b~ sta \.I olro p roc(·lli nl i\.' nto an ~l l ognl b 
rH..1hli\·(\ci ,:J1) dt' 1.1 ofl' rtOi \" i:l s g.H<lntlcls , fa conlralac i{'Hl () n o de 
inre rm ed i:Hi, h p'lra lit t:'je l' uci()n de la ofC[Lt y la ~ llbast a , <l SI 

1.·\)111U p.1ra!a pn>llHK II.-)n d e LI ofcrt,\ a n ivel inl e rn<li..:it)nal 0 nu. 

E . .; ( L1f,,) , enton,'(";.", qu e Ll fl' rnl .\, L.·' r fllOlJidade;; y linl itaL: iuf leS 

g...:nl"r ;lk, \' t' r.;el1ci .llc , Pdt'.1 1" vent;\ .. k hif~[)t"':'o n;"!ti l' n;l l e~ sf e .... t ;;1 

Vi.'('\ ,j:-. 1.;1 ,: n L1 \(.\'. \ ) hl i~;i(h~\) ~ ~:.-l Ll autl)r id.hl r(: ~ pCt.:l . i \"d a ll e nilr 

r\.·\l u i .... !(" ..; tll l !li illn .... (~ n un ,h' I.le rJ ()! tal COI1 "1 (} :-,ud_· d(, con Lh 

bbt' :'" dt li ( lt.h·i,')f ) p1..·l hli \:~\ fl·gllbd.l CD el ;lrl llllk) 1 <:) de LI 

pr u p i;l Ll'\" de Cl·ln rr ;lI ,.H.:i llll CS del [q·adu . \. :. (:,10 ~c dcj J a LI 

'Hltori d;)(J ;d).!\!nol di .... cr l' l' iutl<lI iJ<J d p.n<1 dt:(' i~i l.) nc " pn)pi~l~ dt:" 

C3i..tl v e Tlfil c- ll p,-lrti...:ui ar y :"-I.:gun b n,lillr ,de:a de l o ~ hi c llt.".,, 1(, 

qu ~' e '" kg .. d. L.11 ,:PI1"'('t.:Ul',i .... i' l , l h ) .... t' p rnd lH,: e 1.\ UJlll ravl.'nl' i,)n 

"I a r t ll..:ll!P 12-+_ r,lrr'lft) pr iml' l'o JL'l1u ll (i ;:Ja , 

HeSpl'd () ,11 ~~gunJI,) mot h·o. (·1 ar tku lu 2 32 de 1.1 Cnn . ..;ti t u(i ,; n. 

dc ,armlL,d" l'or d \ c>. \' Ill. dc \<1 Lt'1' Org~i ni c a ele l Trihun ,,J 

~' C\) lltr:dn ri, \ d l' CUt."I1L1 .... , l ~ td rgail" ~;:;t.\ t'dtillla ~omp~tcnci:l 

para ti .' ...: al i::. l l' ingn:.· ,os, egn~s ():-, V en to Jo ~que il n de inte r':'s 

h ;h' ~ n lLt[ il' (k !\) ... l)rgiln is mn:-:. del E~t (ldo . 111unic ipiDS . entidadt.· :-. 

dt.':.:.t.:e n tri.l!tZi:l J .I.-; y ~111 t ()nOmas, .t:-;{ l'O IllU c ll a lquie r r e rs" na que 

rl'cilJ<l fnnl.ln .... .le i FSCldo. C\)n :-;ccU (: n lt' flll>.ntl', e." ('11 vi rt lld Je 

ta les Ihlnll ; l~ P l )!' Lh 4lH.: la C()nlri.lI\ ~ rl;l de C W.:.· llt as J l' hc 

c umpl ir :'\1 t ll O..: i"-Hl fi."d..: ,t\i::ad l.lra e n tod~ ) ll) yu (' involuc re 

!\.)nll\.):-\ I. Ie! E:-:. t ;;hil) , i lklll i\.l ns . I l)~ .. K (OS de cnajt: Il;)( i ('Hl dt~ bien e..: 

1l .It..:i ll ll.d ,.: .... rC:' lli r;lIhl l. t a ntit l:cn iu) una (lOrnl ;1 es r el." f fi(~ 1 en 
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~' <l,..I;II\."lo\ · q u\.' ';l' l' t ll i ld , qUl' .... l·r ia inn t' ("t"'sa r iil rHI!- repc t itiva. I)c 

ahl, tI 1 It.: b vll l nl'r,h~ i l 'l( llh· 1 art iculo 2 12 ,"onstituc inn,) 1 sena iada 

1\(\ S \' prl.ldu \:t' , 

Sl' impu ~ ll.J d ;l rt ku k, l)l) de: b L.:.'Y r'tJr las sigukntes ra z() n t.;'s : 

\ . P"r COl llr<lH'II:r el r ,irrafu primc ro dcl a rt ic ul o 124 
c()llq il. lIl:1{~ n a J. Jl lll'~ (: n iu ga r de fijar la fo nna y 

iOrtllalid" d c·' Jl' I" enajtll'h:i ()n de bicn es en I .. ley, sc 

permit (' qU (: s ea dt,tcrrnin :td,l en un aClH:" rdo! y pur no 

c ,t:lhlec cc la partic·iI'Cl ci,) n Je '" C.'t!ll lra loria de C ll e nt .;s, 

2, En ll)":; inci":c, :-,5 , 4 \' 5 del ci tildo artl c llk" porqu e 

pc n n itl'o la in jt' 1"l n..::i ;! d\., p;lrti t'1I 1a re~ en ,l. ... pr.{' tos d e 1<1 

c,,"~ publ ic;}. ntl!lt'fando Ie" ar ticulI)' \ J 1"\, J -t ll, \41 Y 
142 d C' la C u rhriru ,:i(.n. 

En relaci o ll a! primer Il1oti\-o, ('1 e lla l ('() l1t k n l' Jos a~r('ct () :-; q ue 

va f11 (;rl,)n 'Hl;di :,dl..):-' anteri o !'lIh.·llle . ~ c helLe inI1cc c sar io 

a borddri u!'o d l"lo n ut"t ), pO l' 10 4 11 C de he l' ~,;r(l rsc a ta l l" ~ 

r ~\ zonanl i(' Il t (15 . 

H cfere nt t'" al ~ egLlndi.) moti\"(), de he preci~ilrs e que los in ,' ls (1S 

~' () " 4, ), Y 5(). (it- I:J Ic y reg uLlO : que '" dctcrmlnc la .s bas f." d(; 

1<1 "fcrta, '" , uh,!>t" ["jblicd e) '" proccJimiento a nal ogn. 

pll b li (aci t ll1 dl' Ofl~ rt ... Y garan tia~ , b contratad6 n 0 n t1 Je 

persona s n a l ur.de :-> 0 juriJ icas espet.: i a li: ada s ( o m o 

inte rnl t:' di ar ios par,l h;l(Cf;.;e Gl rgu de la ejec uci6n de 1(1 o(prt<.' . 

suba:-;ta () nle( iln i"" 01 (l <l!l jlo gl..', () bien. b \.· ontrat.lci6n de 

inte n ncdiarin ... de ~'rt;.;tigi ~) int c rn ~ll : ional para la pronH)ci6n d e 

LI "fcrra " nivd intcrn<lci ()n ,d. 
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,~ t' .lJ \ ic rtc \jlll.' l ai nOrnLl lI V,1 L\\nt ie n l' (,t.'I )(iiL·ii.)n l'~ que ~pn 

p.Hl e J\: j" ... i tlrln;l li l..bdl'~ gl' ll (, l". lk" , Je!1 tr( l lk dldS, depl.'nLiil' lI dtl 

<-jtH.' :-.t',l ',>. ~n\' cnil..' ntc .. 1 lo s int c re ... c : ... J el ESLd u u b .('111 ilhd. h 

l'un t r rlt,h' i l')Jl lk int l' rm('dj.lri i )~ p;lr a h c ,j(' cllc i () 11 ti l, 1 

p r,) I...·t..·, !imil.. .. n ru y.1 I' rl.:J l.'llorrn ilLII...Ju () 1.1 1' r()II I Ol· j t Hl dl." fa nf l~ rt ~1 

:1 ni\',:1 tnte rn,l l· jl)n.d o L:-.lO 1\( \ c\)u :-. t ituyc Ji.:"l e.~;, c i 6 n dl' 

tun l: iutlt::" IHl blil,.:a .... , p~)r'-lu ",:: prUII10\ er la Vl'nta dt' hicnes \ 

( 'j l'(U [;l r J(to-.. dl." ot'vrli.l (I \ ·c n!; 1 flU s,m fun,·i o nes pl.'!b li cas en 

~(;nt id,) c~·ari\: i O n i (o lnpe fl'ncias prop ia me n tt' adnlin i ~t ri.lli v fl s 

.l ei b l"Ju_ 

:\d(O 111.)... , cl " nl t: ulo I l ,~ de 1."1 C(lll ~ lillh,~ i {)n dt· tt:~ nl1ina II)S 

p rin ( ip lCh L':-ci1LiaL ....... dd r ~gi tl1 ~1I CCO J H;JIlli Ct ) \' ,ol:ia \ de G u;\ .

kIll 'lLl, lndu ye l1 do cl papel del r.sr"J,,; cl H() re ~ l1la 1.1 
nat ur .l lc:;\ elL-I t ~t adi ) y ." u .;, iq~ ' il1,1 Jl' g\J hi t~ rno rcpl.lbli~;'il10; el 

l41 p rcc i"l la ",[wr"nl" <i t- I puchlo \' 10'; O rgani , nH)" del 

ESLh10, \ d i 42 br"bkce la ('xtl' nsi 6 n dd t c rritor ;o n~L i 1) Il ' ,[ 

Ln cl (u~d :"Ie ej(' n:c b ~I.)bc{\u\ ra ILh.:iunal; e! LPntcnido de tal·.:- -.; 
pn' L t~ p ro~ nll ti l' n c n ingl1n a ViIIL ltl a("i /m J\, mat e ria n i lie 

nin gUll<l inj\) h., ~t..' n 1...>:-; inc i s(\:o. \.' a rrl\,: ulos d e la Ic y obje tada. pp r 

lu ~ jl.l L lHI ['U t~~k h:ltwr nill hUn,\ lontradi (( i6n. 

1.: n ,:U.U}[ l ) a l llhiHh) p~irri.\t \l del i.u d(u i() 90. Se ha Li su c" l udio. 

.iI1Il Ll m c.·ll t l' I.,:llll i)l r0s p ,t rrafl )~ S illliL lr L:~, en lin;} p ilrt (' l°:.:. rW1.o{ti i.:d 

,..Je la Se ntcilci a o 

P J Ll h'be ,1rgull1c' <1 r;1i lit- I ;lcc;O"" nfc', al ata,:<1I' d art Ie' " I" '.ll de 

Lt ley illlptlgn ,lda. Il U (:oj .ld ('I..·.U.llb .11 ~ lIpl)ner qUL: I p~ hil'nl'~ 

o,h: i\)Il,\k,,,; t'1l {\j(: n ,'\bk~ .... on ll.);-; Int..°I1L: jull ~\d o~ en c1 ~lrt. icu l() 12 I 

..:k 1.1 CUlh lil u\. il )ll . p llL~t\ ) ,.pH' \ ' 1) :' 11 t~n um\."' rac!(; n h.)\' bie n \.'..; 

d ;..'1 E:"[ ~IJl' "-ttl ,· pt'r .... lIll,lturak :~\ rH' rll( ~d cn :'tT t"n(\jenados, Y,I 

qU t' t" o rnl.1u !'.lr1.C 11hifil 1.1(, Ll ~ubl' r;\ni.i tl'rrit~)rial. £ 1 hechi..) J e 

'-1lil' l: [\ i ~l n\'rm ~l ll.lt..·qiDll.hb l,l Ic,~ i :ddd u r haY~l JdiniJ" \ 1):" 
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"p;ltr in1(111i o :, l!n !L1ri{l;,;;lI . q lH: n l' ...: ... tcd)dl) pl"C\ i~ t(\~ ell ('I f )el: r t" t ~l 

-'37 ·· 1.) 2 del Ce'J1).!'rt.. 'S (J de L1 H l' l'l1blil: ,1, no if1lF li ,o.l qlJ(' I...·on elt, ~ 

in c lu\'a ent i.'c;. .. ·lI\'a di"p(J:,ki(:)n \;'~t 0 [~r()I.., .. ril.l, d(' rid l l ".\jUl' b 

( ) 111l 1j(·' jidad , to\ 'l1ltl ('(lnju n !\) 1I SU J1 1<l de I.dc..; p;l trinh )ni l.h , ~ t..: 

1 .. :.11';1\' 1 e r i:a jll rlJ il' il IlWll Ie (."(' ]11l' CO "' <1 :-;U "'o: l'j.' t ihl e Lk <lprop i;Jc i(H1 

\" ti t t ' ranSlllisi( ~H1. \O~llliah' e t'l'o nomic ;tI1W t1tloo 

L" s uposk i()n del ProcuradN de IllS D" ,. l:cho, H uman,)s de 

,!ue d " k an ce de l ,-itad" re nnin u pudic," incluir "un" 

dt- ~)cnden ('i" () clIlid"d del ESl<ld,) qu e rcali:.l d c re rll1iIlaJ" 

~ll· t i \"iJa d" l 'S 1I 11 i1 c !Jt,,, ti ()n de \' ;ITll ,: tcr C\ ·l: 1l 1 11(1 } que no pu ed t.. ... 

~l' r ~," .kto de c(~IH rc. ,1 ab:.-tr;)cto d l" cl.. lnqittl .... in na!iJad , PU l", ... 

sU!;l me ntc pod rLl L"q lldi ~lr ,"' (' II !J Ill: llv hlO(h.,)~ dt:fi nidus y 

(n ll\ort,' t \.'s , P or cjt."1l1Pk), I H' pu (.'!j e tcllt'r~ {: ( ( ) 1l1 0 "pa t ritll,)niu 

lIni tario" un;l t..' ntidao q u t' rca li :a un a f Ull Ci('I[ ' r t 't hliL<l 

d epend ic ntt' de l;t po teqad e.'tataJ, (\ illS irll l)cri1nn, pe rIJ t'~ dlhlos n 

(I" q ue habr,,, de VCl-se en d ca mpo "spedf; co dt'! ca,o) que un a 

l"'nlp r(,S ~l qu e ('cal i: a fin es .:'L'lllcjanr t'''\ a 10:-; de parricuia rc!-o 

pllJi (:~t.' len er el mi Snl();lkao(c. En e .... t a::; c i rcu n sta n cia~ , Il () ~\: 
pn)d u(.c Ja i!)(n ll ,..;!itll<.,: iorl al il1ad 411t~ .. lenun( ia. 

P u r ra~ ()n ('S :'ol.'l1Iei; lIlt l.,:'~ ;l LI ..... s Llst(>nida ~ p :l r ,l in l pU ~!n .H el 

ar t ic ul I) 9 1 :-it' r~T'ara t'192 e ll SU I.; inci .... o:o; 1 .. '0 \" 4o , ~ n cu antll 

St: af irIlla CllJ e I'Ll nOrm ;1 COnqitll Lional ll() (onten1f)b 

l'najl'n ~H: i () Il dl' J e p Cnd(Ol1l· j;\...; () uniLbd e,:-; cDmpleta ~ . .... ind q u\.· 

{In itOa lllcn te de h iL'lll's " ° ( :onsiJ c rad l\ ;.!q lJI qu t' li n " I\<l r rinh"Hlil) 

unitari l\" ('s ('qui\ · ~dl.'ntt' a lin bi Lo n d ) n in1put~t\.:i \' n ('lon l1 () nlicl 

v n i.) :..tn;1 enrici;"j de l'jfTl'j cjn de l p'hlc r l'l'lhlil...·p, l1l) hd\' ha~ (' 

q Ul' .ill s titiq u e d d l:lqUl' dl...' in (P Il :-'r itll(io naiiJt.1d 4u e St..~ Ie hal lo, 

En Il) n~ f l~ rl" llt l';1 qU L' l'J iJh' i ~() 1, lkl ,If! I·...:lIk., rl'cil' n c ir ,hjp vi()Ll 

<:'[ J 11 lk Ll ( \ ·H):-:l i t u(,:i('J[ l. pl.)rquL' O' nll l\\~ Ll':" Lb rl.~Lh: i l) nl'~ J\~ 

tr;lha.i(' li"i,"ll'r:-.n na llk b ., t'llri J .ldt.:~ ;' l11 r (')nl~n l.l ~ ."' t' r i;..! l 'll P, H l.' 1 
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Cl')Jigu dt' 'I"ri,kljo",c . ..;,t a Cort e c qjm;) qUl' no h;IV fUflthuntntn 

~Jr;l ~lI pone r J iLh;1 intrtlcc i{-HI, d .. 1Ji.l que b n orrua aLtcaJa 

prl've I" a J' l l,~ a(l() 11 d,' (' s[c C 6dlgo al (aso d e u na s u sri t u c i(lO 

pa!r<'nal. a'llt' ( W dclYl1c (aren ' Ia legislaci6 n del ;'('rv irio c iv il , 

pur lu qU t; , e ll l ll gar dL' Jcj'\f sin n~g ll lac i () Il l:~I...0 SUpli esto , est;i 

scn a land ll Ia I ~y Lj u,' dc he " pl icar sc , 10 q ue ti e n " co nso n.Ulc ia 

cv n los de rec lw,: eSI " hk,i J "s ell los artl< ulos I,ll Y 10 2 de b 

Cons ti tu c iOn . 

EI pa r rafo final dcl., rticuI" 92 aq ll i exall, ill ~,d l) scrJ " bjNI.' de 

cilllSiuerac i6 n e n c l apartado J" de es l;) Scnten ~ i a . 

EI articul" 9; d" 1;, le v illlPugnada ('s cll c sti o n ,l(lo l"' rqu e, 

scglin se dlCt~ , d l-, ~ t; IJ d no est;:l concebido CO Tl10 un "e .:- t aJo 

emprc s ~lrio", C U~° i:l iin'll i d ~\d, l~ onforI1le a los artll:ul os 10 .,20 .. 

US prilller par rafo . y 140 de la C on stituci lH1. cs pro tege r <I I. , 
pe r:"lnn a )' " la LU11 ili a. Cum o CU llSt'Cll c n c ia. sos t ie n l' t' ! 
Pr ol" urado r dt.: In:; U~n:c hos H unlanus , que n i cI Estad\) ni Suo; 

CfH iJ .. ,J(;s plI l" J .... n parti ( ip;n (on111 soc iu ;:o. de cl1 t i dClJ e~ 

!T: t' rcan lil....,!'! . 

En es t a Sl.~ nr l.·n c ia St' h:l hec ho c l an ~ilisi; del "rrin d" 1('" d e b 

COl1 s ti tu,' iu n \' I .. m ism a (o nclusi,)n a qu e St' ~rri h,; pruccdc 

r e:,pcc t o J et 2\.). d(' l':'I ta n c't rm.ativ{\. Cil CU,H1t1."l i1 qlh~ , p ~ lra d 

cumplimi c nl c' dc' 1,1S fin es del [slad(). IHJ exis te m,is limi t;,nl e 

que b de e 'h :uad rar b acc ;c;n pil l it ic" V ju ridica d,·1 p"Jer 

plibli cll e ll d marco de IcgaliJad. As., nn ha y no r ma q u c' 

rt' st rin ja 0 prl) h iha 4ue d Eqa~I.) . dentro Jt.: ~ 1I ~ J....·g it inl"~ 

\' ~ , l o raLl0n es po l it i ~ <t~, t.,ntn pued" p.lrti ... :ipar tO n t' i{.' rt ~h 

Jcti\', d"clcs men :an tiI ,', « Hl h> in hihirse de e lI "s. PO I' c lI o . 

tJln r \,)l.' O ~ t' t'nCll c ntra v inc ul o COIl i.."cpt u <11 L'lln 10 prt'\,is t .... , f' I1 d 

pr imer panafo dd Hlicul " 11M ll1voca Lic> . qUt' , e n, ticr~ a I .. 

l lhliga .... i6t1 dd E . .., toh 1l) \" Je 1..1" .111t()ridaJ c:o; de n1an tt'll t'r <l I()~ 

-,- 21)-

CO~~1~ ~E CON Sr!.!...l.!.(?~~~:[)A O 

h"h il ;,n t ,' s e n cl lden() ~(\," lk sUs de rcc hos, y l·I 1,tO 

UHl o; t itu(ic1 n,d qLle 1;1 rl' ~ lfirm a . 

F. n ci p; irr;tfu pr inH~ r l) y t'n (' I :-cg u iuu inrTl{'d iat am('ntc al inci sD 

:-.; . lk l art ll.·ulo l) 3 de Ll It,y impll~ T1 a J at fi .l;ur, IIl frases q ue :"I c r cin 

phj(,: lu l ie ci )n:-. iJ er ;. \ci ... ·l ll 1.' 11 d apart ado IV Jc cs t a Sen teIlc i ~1. 

G) St' ~!l a (: " el M li.:" I" l)4 in,:;,I.\ ), ,Ie Ia Icy ill1p llgn ;IeJ., po rq llt'. 

s .... gun sc .tfir 1l 11l 1 rran sgredi.' 1,.' 1 Jrt l· ... u io 124 Jt.: lrt ( : o ns titll c il)n , 

d ... bido a 4"<:. para fijar los o biet; vu., fj ,c il les de la ope rac il.)n , 

rem it ...: J U Il ;l..:to ieg i:,datin,l qu e n r l tit.'llt: ":;jr(l ~ : t e ris ti l' a s de Ie\" 
en SClllid(\ ma teri a l; "parl e til." 1.· 11 0, ('n el Cd SO de "ia , 'enlil d e 

(; li ATE I .. eI objl'tin) fi; cal S t: pre l.e nd il.; fij <l r ( 11 el PreslIpues!o 

( j enera l de Ingre' s(,s y Es re,,'" I. kl F S(;Hin del a110 en Cllr,< ' . 

~ \ ) b r ( ' CSf(: ;,l \Un to LI Corte (,." ti ln~l q u e 1;1 rcrn is i()n de 1(1 l ey J e 

C"nl ra ld( i" n e, c]l'i Es t;t do a I" Icy I'r('s lI pu e,rar ia tiene pe rke l" 

t.:l)h t" rc fl l:i; l l·\)n los ri n es v o hje l iv(), cit' e~ t;), e ll va rl i~ td a r 

P\) rllti C eJ Es tado r c ~t!i:;) ~Li polil i C I fi ,";'to.l1 p r (.'(" i ~a nlente po r lUl U 

J c '-11 :\ IlI clS CH;.1ctc rL:adus ill ...; rrUlll c n l OS C0 l110 10 e~ el 

P I·t'·St1pU(,~ f U . P u r o tr u L1do, \;..1. 1(: y I.: ues tinn ada de 

iTh·() n 5i ti tll .... Lt..Hlali lb J nu tie ne ningun~l ind icaci\')n l :oncrt't a 

al: ... ~ rc" de Ll e n1presJ. <I que 10" a( ( ionan tc:s :oi l' re fi e r .... n, t'n ClI\,O 

CaS(l cl (un ! rn l de COn 'ititll( i\H1aliJaJ h II bit:::-ie sido en foe ado a 

,14 Ll c Ua ~) pl' r~ \(i\')n cn pdrti c uia r () t;:11 n' l a~: i () n co n la ky que 

" I' ro b.:, cl l'resupu ('s to "I u dido , qu e SOil mareria l m en te' dife rcn te ' 

a la In' ;'qui l'"w d iad a , P c)r cl l" no h,, \' ra " in para e, ti mar I .. 
incp n .... ritu c i\..lnaliJ;lJ a:'1 JC tlll lhOi a tLl. 

H ) So' .11<").;., que d .Ir (iculu <)1 ,k la le\' ,' lI cst iI.Jl1" d " ljuehrallta ]n .s 

., ru·'lIl os ("" s li lu e ill",,I ,'s 44, 17 ) ,. 2 l)4 ( Lj U C prt'sen'an L1 

:.; uprCmal..: ld Je Lt COl1s ti tll Loil.)n ) en rc-Ll L:il) I1 u') n 10"; arlll-ul u.s 

] .:;2 \ I j .j (qU,"'l' j d an "I r()cln [,l,bl ien a l D erl'c hu ). porqll c 
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rerrnitl.' que .'C '':'.It· .. 1rguL'I1 l,,' Ol1rI"Clt ( ': ... d ;"l· ,:(Hh'· i..'siU Il C Il a 

p<lrti,:tllarL''' :"1(:r\'il· il) -': rl1blil."(1,'\ l'.\:("jU"jV(h dl.,j F~L\do. 

En (' tectO. e1 ;lrt1(u!(\ 95 l.'itado prl'~\..ribl: "En l:l S Uplll'~t l) dv 

ql1l~ cl EstaJn 0 St,l-, entiJ<1de~ dcsce Tltrali ::l1dd~ () ~\11l\ ·Hl0tn;):-. 

tengal1 a SI.1 c;; rgo la pre~taci<")11 J c scrvi r io:-; p{l ~ li c o :-, 4 11e, ror 
su natura!cza 0 por disposici6n c{)n~ ti tttcio nal 0 h:gal c:=-ten 

C'xduidns de L. <lcrividud de los partic lllar(' ~, como tituiare, de 

los Inismo,"", lH)Jr,l ('ntt.)nce~ di spnncrse la t.:ontrataci6n d l~ 

tcrc e ru~ 0 la con~-e:-;.i6n de 10:-; aludidos ~en'iciDs a persona'" 

particu\are!'l, para que scan prestados Je nlan c ra t.Ji(icIlIi.:"." 

A.l'l!l (-u<lll du 1a nOrma transcrita ticL'H.' la condici(Hlal1tt~ Je quI...' 

:'ott tratil d..: ~t'rvt(io." veJaJos ~l partlcui<lri..'s ('n canlctcr d i.~ 

"t;tllbn:~", t:stn t;'s, :...uje to:-i do tadt)..; de pndl'r propi(J, si('nl~"\r e 

queda b p,,,ibilidaJ de lIlla c<)llir(!<iicrio in adj ecto ell la 
disposici6n 'Harada, en cuantr) si hllbiesc r~stricci0n 

cOllstitu,.ional 110 cs \'iahlr que, por aIm media, 10 i;!Culte una 

lev dl' jerarquia inferior, par 10 que dehe :1(o,:cr,,: eI crit erio de 

los accionanres \' dCl: larar pro(t.:dente la inlpugnil c i6 n rc;o; peLt() 

de Ii.! pa labra "con;-;tituc ional" que figura en di {.:ho prccepl0. 

AI :!rticu lo 96 in cis" <). de I" In· ,)bjelada se Ie t;"ha d e 

incoostitu(io l1ab"bd porque. st>gu n adurc e l Pn.~\.·ltrador J e Ins 

D erl'chos Human <J", no ha c t' rdcrcllcia al dercc!.o del Fstado 

de ejcrCl'f lontrol :; ubre lu~ ~LT\'ici~\s ni ClHllO 10 ('jt:n.:cr~l. yqUl' 

plIo cunsl-itu\'c lind rL'nun(ia de Stl p()der ~ohcrano, 

contraviniL'nd" I"" ;lrtkul", 1 ~4, 119 inci,,, i ) y 14l) dc 1'1 
Consliluri(in. 

L~r;l ubj(.~ ci('lO no t'"S :-;tls~t.:prihl(~ de ('xanlcn pl)r b \·}i] pbntcaJa 

Cll lantl) 'JUl' n(' t~ ~ Pll~ibte .1llmitir Ll n:nul\ci:t inlrli(ita de Ius 

p''ld<.'n~ :" pLiblicp:" l'l'liga d<" a Sl'r t~jcr\..-id()s con ..... uje(i (~H! al 
l)crt'l..' hl), c·n l"tI\l.) marco pr eci:o:.aIlH.'llte:'c JI.·,hcn ~"\b:--c[\ · ;H Ip..; 
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C; l: ~' .' ~ Dr ·-~~)N '5j ::~;C; ;..):'.;/liiDAU 

artk,dp<:, con.-..titucinnalc-. ( i:ild i_l:' , (jilL' P()!" :-;U supn::Tll:1C!a son 

dirc(LllllC'ntc dpli(ablt: s , As! \{lIl' rH) ('~lbl' aJnlitir yLH": [calc" II 

supucst;\ .~ ()Ini:-.ione~ legishtiva...:.::;c t ('n~;.-lt"l como ahJ;c;\I..: ~() n elL

L.h obli~~H:i(lnl' .'" que la Constit UI.: i('l]l \" t" ~ )d o eI si.sterna nornlati \."i..~ 

Ie irnpOllCIl al Esl;"lo. 

Acerca de 1;" 1,,,lah !",,, que J icen: "por ,:ondlll"to del O rl!ani,mo 

Ejecurlv\./ ' que ~e cnC Ul'ntra n L' tl e l ith.·i ~ ~) 12 dt' l a rtklllo 96 

comentado, ,c ha ra la cnnsi der;Jci6n en e l capitulo IV de es t3 

Sent('n~ia, 

Lo:; i.lrgurnento:'! que ~l:' s(.' nalan en t:l apilrtado ant e rior 

talnbiell se esgriOl('n para deducir incons titucionaliJad en el 

inciS() <). cit:! <Irtkulo 9 , de Ia Icy impugnaJa, y, poc ello, 

LUHIHH...·\J i.:,lbc e~tinlarla, porLjue ~t' pruJucen ia:-; nli:;;n13S 

l:in:un:,t Cl ncias analizadas, con cxcepcit\lJ del razonamicnto 

expuesto relalivo a las palahras finales del inciso qu e di cen: "0 

que bs mism"s gueden libr;"la, a la autollomia contractual " , 

Por4ue cstas cnnlrJvienen ,iebere, tunJarnentalcs del EstaJo, 

como 10, pnc,<isws en k" articulo,; 10.,20. y 11') incis,ls d ), 

h) e i ) de !a Constituci,i ll, ya glll' del conte."to de tal", palabras 

'" estahlc,' c 'Ill<' ten3rian d cieeto virtual ue Jest.ruir el 

l'n un ...: iado 1l0rmatl\'o del que fornlcul parte, c =, t{l es. ilnulari:ln 

por via contractual lo s lac u!tades del Estad o d e fijar 

unibtcralmcntc las ha .. cs de un" concesion. Conform(' a este 

r"wnarniento, la, f':!lahr'1> senabda, deben scr declaradas 

io con :.; ri t lh~ iun~\ le~, 

Los vocabl,,, que diee n: "pnr conduclo del Organismo 

EjCCClti",,)", "Ill" 't' "ncut'ntr<l11 en e l apart<ldo I .> dd artieul" 97 

de Ia lev if1lpllgnad<l, " , r;in d)nsid,' ro (ias en d apartado IV de 

t.' s ta Scnt('Ih'i,l. 

_~.1, _ 



( 'O i?U ()f CO NSlIIUCI(JNAUn AO 

I(i LI dCl1ui1l. i"d" inl .. ",;,'i,\n dd "rri" ul " I.}S de la Icy imp l1~nada 
~d .lrllculn ()O \.h: J.l C\\[l~t it uci{\ n cu ru ,: e de ;IPOY() PlI Cql.l qUl', 

rcf il"icndu,c C:-. tL: <l I:J \: tdtura n<h_-j on ld, l"~ 1.1 h viu LjUC, fh l r <';[1 

naturai:::;:a, flO c.;,t;i "tdt, t a " il"l) mCrc io v , Lo nlU ~U l.l sccu l· n ( i .l, 

iml'(ls ib! l' lit ;" l l llWfl'rb d l'n ~ljc n~(i 6n a lgu na, l1i Cdr!trato l\ 

C.m lt"illn p u r' d,'n cc,der la t itu brilbJ de hi cne, c llit u ra !c." 

-IV-

Eqa Curtt' . en au to tit..' nch lhlc nlay o de cste .1111..1, dic lado dentro 

de los expediente, acumu!ad 'l ' \42·9 7 \' l74·97, ,11 hace r un prinkr 

cxanlcn dt~ 1;. .... imrtl gnal.~ i onc~ pn.::sc tl tada:-, l:\\n l r;-l e l T)Cl'rl' to 20~') 7 

dd C()t1~rno d e Ia H e p".!,!i c>! , ("(',,,I"i(\ dejar en 'l"l'eth',> 

provi s iona !mentc "( I) 'lpartad" S dt'i art icu lo '10, en la P<lftc qu, 

d ice: "£1 Acuc rdn de enajl: ll aci() n dt' bien"s tllu ebl es () in muc,hks 

qu~ se em ita, pur Iii autorid ad ITljxin1a de cualquier ent idild (lut"6no m:l 

o dc:-,c(,l1t ra \i:JJa, dt-h l'r,l prescnLlr;O;L' al ()rg(tni~ ln() EjCt' llti vQ pa rd 

:, u ratifi ~ i I Cil)n m ~d iaI1 tc a c ucr\.1n JiC1.1Jt' c' n Ci)n:-:;eju de \1illi:'tru~ , 

D {lor e l cllnrrruio , i~ar;l su improbill.:i6n. EJ aC LlerJo d ~ ratifiLiH.: ii ·H1, 

puJra in (: lu ir m odific,1\-iolll";; dl.' 10 d i:.- put' :" t <..) e n c l <ll ue rdo que ... to 

p resc nte po r la cntidad 4lt1~ se prl' p,:>nC rl,,, li:a!' b ellajc naei ()J1 , de 

mancra que SliS ll~ rr1!in(J!,> \" prCCept0S s(' adccllcl1 a b po lrtiea g('ne r~d 

del Estado ." ; (2 ) p,irrafo pr imc ro del ,jrtie ulo ')3, en la parte q U ( ' 

dice: "Jehe r,i emi tir ;;c 1111 <lcuer.!" gubt'rnati\'o po !' condu c t" de! 

minist e ri o 0 ministl' rj ~ ls (o rre .... pundit.'nt t'::-O pur , .. : lIyn IlH: diu ,..,\..' 

di~ponga:" : ( ,;) p.lrratu ~ l'g LJido inm t' \ !i ~ltan\(, I1tl.' al apartaJu h dd 

art{cul l.J 9 .) , en ta pa rte quI..' Ji(C'! "\' SOnlet (: r <;(' a con . .;ider;ll:iIJI1 ,leI 

O rgani :" nlo Eje('utiv() p.Ha :-ill r ~l tifiC<h .. -i 0 n 1,,' impro hat:io n . Su 

ratificac il)!l dehl'r~l (:' f~( t u;\ rst (ned i ;.1 n t c ~K 1I (: ril l ~ gu herna t ivo di e tad l) 

e n Con ,ejo de \iinistrus , cI cu;d p"dni inc:lltir modificacionc, cIe I" 

JiSpllcstllcn d acue rdo ,!lIe sc p resente por 1<1 entidad que s( pwpone 

r ('a li:~lr la apo[taci6n. de nLlner;1 que Stl ~ t (~ nninos y prCLep(n.'" ~c 

"deule n " h politi('l gL'nera l del Eq"do."; (4 ) ;lp<lrtadu 12 ckl 

-2~-

; .' -::.. Q;:- .'.':' C()V'i; i{iJClONA!iI~"; ,') 

tir tku lo l)6. \'n 1.1',; p .. d ,dlr:h que di \Tn: "pi)r U Hl dw ... : ti.l dd O rga ni:'iln Cl 

Ej,'"ut i\,()" y ( S) apartJ"" I ) del art. i", .!o ')7, en !:os p"Lt h .. " , qUL' 

di l,.. ~ l' n: Hpnr (unciucto del ()rgdnisfIlo EjC:Ul1.i vu." ag rcgand o que 

" 1,,\, di "'po:-.i\.' l{ll1t: :-o. an te ri l )r es nlan t enJr~i n ~ l..I V il-', l.' 1 h.': i3 c,,:11 L lI ;lT :1 0 .-11 

\) rg.lni~nH' l : ,i C'':ll t i\ \ ') \ ente .... Ill) ptl r ti ~ : l.Ili1 ri :thld."" en l' >;tc ,l ut U . " 

Ell c c,,) n j ul1t o ia:, Jisro:-\i\": i nn~s t ran~n'it(ls Sl.' re fi l..:rl: n a l ltl C, 

t['at,ind<lse d e enl id"dc,; autC)[lo mas 0 c! c,;c cnt r"lizadas, e l ;),:ucrdo de 

,'najcnal'i 6 n de b irnps t1luebl ,~s () inmu('bk, 'ill " dec idan sus maxima ,; 

allt o rida (it-s debp pn:.;enclrse a l Organism o Ejtcutivo, que 10 p0dr,j 

nlt i fiLar ~('n <.: tI VO (a~(I q ul,..,da t ;lell J tado p<l ra in c \ u i rl e 11lod iflC ac i o n (' s~ 

o pnd r.i in lpr\)Larlu. 

I" u,, ] "elltid" ,t "p r l'cia (: 11 c:I p;i " ,, {,' final del arti,ul" 92 del 

alu didn l) (;"l: re to Jt..' nJoTIII ;t, '!U[JqU l: n:fcriJo L'xprc:sanh:' n tL' i'l 1(\ 

l.-' najl'n~1(i6n dc' pZltrinltlni(-,~ \Jnit(lril)~ ! qlll' LlInbic-n fu e dc nuI1 c iado 

de in con stituc ional. 

'lod", esas panes normati"as del Dccre te> ticnen como suj cr." 

de inlputiKit) n ;} L1 S t: ntiJdJ(':\ aU.l C1I10ln,lS 0 dc:; ((' ntr a!iz~hias .. \ l)lll' 

h~c c rcferen(ia d p;irrah) S(,~llndt, dd drtkuln 124 con-, t it lll: i l') n a i. 

:\ ~~ te re:,pecto dch(' d i..hTrti r~e qUl' IJ Con s tilllcil-'m htl iusti tu ido 

cn tid"d c:' a tlto nn m ;,\s prop ia tn entl...' di c h a:-;, que ticn c n c o m o 

l"af<lctCristi C(l CUlll un la car"~h.: idad d e' dUt 0 rr.gbmentaci6n; L\,.; 

"nt idaJes d escentrali:ada, v de auton <Jm ia restringida su n "'lue lla, 

qu t"' d ()rganis nlo L t..'g i,..,lativo pu ed e (rear con una votac it)n es p ec ial. 

atcnJiendcI 1a lnavu r eri(it'lh: i;1 ) ' nll:jur efi c-K ia de Il):-; tines de la 

entiddd. d i rigid'l~ a h al.'t'r cfl'c t i va f II I1e io n e~ C' nli n l~ ntenlcn te 

iHIl1lini,trati, 'as del E, [aJo , L\ ~; q ue , aun'l ue d,) tacias d~ p~r " on a lidaJ 
juridic; __ l, n ,) pierden ~ u rcldt...: i\.1 n J(: jer"lr4uia con respecto <l un {)rgJ.tl o 

de po tie r , Es den t m de esta" lli timas e n las 'lut> t amhie n l'uedc 

cun:< idcrar.; e a entid ades neada, f'nr e l Estad" en e jerci cio de I" 

de s c entr~1Ii:a(i6n (nn (rit l' l'i o pur ;Ullente CC~'\ n6nlko , I,..·oml) la:-\ 
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C:, pr,- .?i CO,·; )!fi'J~ ... ::',:.!NAU:~';'!) 

'..:mjl;'C'1:1: .. !'tiblil.~ a,..:, i. d.,.; n .'{ l l lll llllo'l In;,\\.1 .• { 1.1-":' qut...' "t~ h,: l.it :l t\;<H!1.l 

',I )'ll l'l'tc!1cid~ :tJl11illi:--t ;-;1 L! \ 'd" , p;,1:·rinlLulllt·Dt,_· (lri':'nt;1(j,I' t! PI" I:rl~ 'VI. " 

\" Ll,:ili!;lr ;lct i\'il.L1Llt ': t~',)n()I'n iC,l" llc tirl' \ 'C' llI C r I...Lal V/I.) i:1du:=.tri,d. 

\)vjanLi{\ d~ hd l) 1.1 \'onttJ"j{)n q ue d:...: 1ll" tC['lni n os ;1:, !tpn~ln11 .1, 

d escentrali:acit)ll \" \.I t.:'k'~acit"l n t..'xi _"a· en c l !J1a!\t~jd d e \(1 :-- tt.:.\t<.)" 

tl.:'gil l e,.:; ~u.\t e lll;1l t\:'(()" . (,:,te f rih un al (Ipr('cia que , <.k c: pnfq rnl iJad 

con 10 prescritn por d art ic ulo 1 '.34 de Ia Con,;rituc i':l1l, len (,ualelilab 

l:xi:\ tcn, Cl1l110 ant e:-. sc dlj o, cnt('~ que goz iln d e <.lutpnonl i;l pllf 

mandata c(Jnqiturioll:'1. ~i nl (ll : i{)n en la que s(: cncucnt ran aigunn<.; 

llrgi.lni:"'!11os. in st itLlc iunl's y Plllli.b dc;" e ,..;t atalcs qne. dcbido :1 ~ u 

in h ('ren te n art! r;) 1r-:::<1. ~L' ks hJ a~ ign ,'00 C(Hllpet cnciu~ v (,It rihuc iorH.':'" 

t::-;pc(j,det', tale,";, entre l)tr(,~ , lu;-; or~,Hlisn1()S Legi ::-; htivo v Judicia!, 

l:l Trihull,i\ SuprL'lllo Ek ( t~lral \" csLI 111i~.ma Cnrt(: , l~ tIV,l'" 

..Jetcrnli nacioncs en materl;) d~ cunlratal.'i(' [1 () adquisi c i(')n d l' bil~nl's 

\ Sl'r\'iLio~ n o puc-den c .... t,lr supcJitado~ <1 tr~inlitc~ 0 aprobac ilH1L' ~ 

peJ}" part<.:: del C)rgaai:-.mo EjeJ.:lItinl, pu r cuanto d io iOlplkariJ un.\ 

inj(' rl' nci~! il egftima t' in ;lt'l'p ta bl t en "':11 independerh: la ( ulll: io l\~d ) 

un.' gr;l\'t" \ ' ltln e:' ~h:i c) n a ~u stat lh CO nq itlh: ional. En Llnlo a 0 1 r'h k . .; 
l'o rn':,,;p\l fhk lIn;l ;)ut{)no m l;) rc~ t r i ng i d;l ((Hl li n ("on\Tl'I\ \ f i n Jc 

dc ~(e nt ra l i:a cit)n adlll ifli ~rr;,~iy.\. qUL lc:-- htl ~id\, t' k~ rLh.,dl~ :~ \'!" 

(()jlfcrida 1"<.)r mcdi(, .1l · u n ;! lv\· prciiIlarid. l) c .lqut quI..' :O;l· ,l. 

jurfJit."dl1ll.'nte fal."t ihl e di <.:.ting ,lil'. Jentr\,l Je Lt (lr,~J.ni:a(i l' l1 del 

ESLhl<.' guatc.>rnai t('C(" l' l1t t.':-. l ' LLVll autononlLl. pur ~cr de r:Hl};\l 

(onstituciollal. St:') !c't rodrfa ser sllrrin1ida 111Cdi:1l1t-P tlTl,1 nlodifich:- it:'l1 

<1 ]a C()nqituci6n , \" enl"l'S rk:-;cen t rali:adp:, 0 -st'n1i ~ ;Hlh\ nc.'nl('t ... q1Jt' 

tic!lL'n su l)rigen en una It.' \' \lrdillilria, qut" pu(' cicn ~er stl J' rimidn, pl)r 

tnc.::diu...Ie ptra Ic v \k i~u;) l l',lteg{) ri" ;1 \'o t;lua pur \.lIla il Ia vor ia CJ iifi l..'<h b 

lie di put.;hius .11 t'oll),!n.:, ,,<.) dt.: b Repuhl il...'C1 . s\lprC~i t!)I 1 refc- rida :,()h, a 

CSt. h (lirima:'. (:<)mo dj)r~lIllCnl e i ll d isl'nnl.' ~J p:,lrratl.l ti nal d e! Li lad ~) 

,l n il.:ulo 1 '.)4. ES~l (i n : ull s Ll nc i,'1 expli\',t qu~' unos \' ~Hn'" r" t:dt'rl 

mt'rL'~·t.·r, en lkt l..·fill i l l;-III. I :- "illLI(i\l lh· ."I jllrllli\.', l :-i. . tr;ltdmicn rn..; 

_···· .!(l-

(;01(:[ Of \:c:iNsr! '-tiC ;O N/\ U[)AD 

dlf ,~n'l1tt" ";J 1.'() nl O ZlCl'IHc\..'c pri..:l'i~;Jmt:l\! (' 1.' 1)11 1a ;.lplica!..:i{)n de la ... 

n'~llLh'i !H'II.'" ((~ nt('ni\.L.h U1 Ll l.t:\' ;.i t' ( :llnt": \"t t;,H.:ionc:.; Jel t,;.,taJ(). 

Td ie " !" r l'~:('p t () _" geneLII...:"o,; Il("! !"<.: , peta ll 1:1 ,luttH1unll;;1 

..:(\nsrit.u.,: illn;J! tit' V;n-i (1 S ente:.:, \. U.)II)(l si f Ut.:\l'n J ep{~ndenl" ia ~ 

...:e lll r:llizadas suj(' ta:-. d j('rarq u,-a y t!l.lnd\l \'t"rt: , .. :a l, lo s obligttn a 

SOIl1t;;'tt'f :'dIS al: lIl..~rdo ,; de t:llaj e ll'H.: itu) il l Organi SIT10 EjCLuti\"o, para 

SlJ ratitic Zlci6n 0 inlprobaci t1n . CLlr~Hnente , por gcncra lizac i6n 

ltn pc·rfecta, v ulncrZlIl varios prc\:eptos de b C~ons titul."it)n que protcgen 

rt'gitncncs de diver.~a .... t'nt id;ldc:-;. Ct1\'tl autonollll,l ha sido conferida 

por lel Cons titu, i6 n, CnTTl<) (lell rrl' con los a rtkulos: 7,), de la l~sLu"\;l 

0,"acional de A::ri,' ultllra; 8 2, de la Un iversilbd de San Carlos de 

Gualcrllala; 92 , de h Confedcraci6n l) cpo rtiv<l Aut,:mDma de 

(;ualt, rrraia y Comite Olfmpieo Gual c: tIlJitl' [;U ; JOO, del Institute, 

Gll<l lemalt",:o de Scguridad SOcial; 132, dd Bant:o de (yuatemala; 

2:; 1, dd \i ini" tl'r io T'tiblico; \' 2:;) , dd Munic ipio , por 10 gue 

debcr;i n s~r exc\uiJas del ordenam ien to j llridico, 

La in,,:oll:-.ti tLlI..:io IlJlidad que '-'t.' d t.' c1ar(· e n l'~ ta scntcncia n ':l 

expnc{"a b ITsponsabilidad de 1(', ('nte, d"~"cntr3I i:ados que carecell 

dL' 3Ul (1IH) 011a ue r: l llgn ron~titllcil~nal de cum plir c~-~n el proceJin1il'nto 

de aproha .. :i(~H) I.h.'liniri\"i1 de' k,~ d(to~ dcr i vad~h de IJ Ley de 

Contral".:i,,,,,,, del Fsta,lo por P,lrtC del O{"gelnisillo Eiccuriw), 

il1clu\'t ~ nlk~ d lont ro l rL'Ltti\"Cl a ius n:UJl'SOS q\h~ l':-;ta hl ct.~(' la Lc~\' de 
It) Cnntcncio~() Adnljni~trati\-o. 

.' \'. 

Se ~.:n,d<l de il h:onst itlh ' iun,t! l~ 1 artl(t du .~ . del I)l'(r~t() 2lL~7 

Jd C\)I) ~: rr...,i) (fc L1 Rt'Pllh l i l~l p{)rquc. ~cg LL n se (tlq~a! di~pnlle Ia 

~kr \);! ;lrl)!'i ;l ~i rl :-'t:-g \lo \!u I';irr~tfl) .L..' I .lrti..:u ll) 152 0 dd C~6d igo Civil. 

!I) q li t' imr, 111.'.1 un~l t"cn u nLiJ, dl..., 1 J'!\)\!t.:r :--~)h . .:rano Jd E:-;taJt) Jt.' 

1: I'ntr ,J LI!" \' .lrn .. h.1r L. . ..:. n,.1rm,\~ \" Ltrii.t.-. de l~)~ "'l~r\" il. : il)~ ptlhlilo:-; qUi.' 
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~on JC:-Ll r e~p ~)!I:-.a b ili ~Lld. ;\ ~ in1i :;' I1HJ, p(lrl..jUC LI h(d 'ul Jc qu ..:.' tal!..':.; 

serviciuc;;;, PU ClL"ll\ :o' e r tr (1~1 <1(b(L)s (1 un p<lrtic ul<lr. n n l" .x irnc 1<\ 

fespons;,hi!i(bJ e ,IOltl1! dc cjcrccr ((lottoJ ,-,()hn ~ ... u pn.: st:JC l() ll , 

cnnf"rmc" I" , artlculos 44 ,,·gulld,. I',ir .. "f" . I J C) i n r iso i) \ 140 de 

lil Con.stitll c il ·ln 

Es ta C or te, al re~p (' l..-to . t:"~t im ; 1 que 1<1 (It:roga tori a n: la( i o n <\d ~ 

n o releva d e ningllna m a n n a <1 1 Es tacl o de ej crca 1<1 \' i g i l,\I1 c i~ a qu e 

aluue d inlpugll anlt: . Por cI contrar in , e n Cli a n to (I l o~ se r vici o:-. 

ptiblicos que pucJ a n ~c r oto rgado ;-; pOl' conrratn (l COtll.:·c:.:; i{')n , la le y 

obj,·t<lcb di spoll e lltill UcioSClllle rHl' en los an ind o> 9(, )' (n 1<1> 

Lnndicione ~ en ljU t:' l \J ~ ll1 i:-dno~ han dl~ sef t.ltor~ ; ld ()~ y b apro b:h:i6n 

final !,(Ir el C()J1 g n~ :-;i.J dt: I ;i RcptihliCtl t lu qUl' 1l1cj t 1ra , en (u ~nt() d 

cstos aSpl'~~ t i) ,;; , L1 d ispn..,i \,j() n yU,_' hast<·l l"tltCl[l CC~ C'S Llb"l vigl." nt ro
• Dl' 

nl~ltlCr;l qu I.' ius art ic ul us Lo n:'tltucl ()nak..; l:iLldo .;;. que sc rc t1l't'i.' n c n 

10 atincIlt L' . r C"pcl,.~ ti vamcnt'e . ; \ la p r t~ \·;\kn ci il d e l in t t· r ~:-:. :-:.o( idl :-' (lbrc 

el J1artic ul a ri b d l' tc n s;l Je los cO I1 .-..; unlidon :s y los tt sua r i(.S "':- l1 CU;\ {1 tCI 

a la prese n 'ac ic)1l de la ~ali ll a d de Ins prOth H: t ns de ~On'UITIO iul tT l1(1 

y de cxpo nac i() n r~lr~ 1 ga ranti ::a rles s u ;-; :\ lud , segu r id; ,d v 1f..'~;i l i nH.)~ 

in tr re:o. l·" eCnl1l)nl ic~)s ; y hi (l rt;l.1 n izac i6 n de l E:-.laJ(l r<'H J ga f Cll1 t i: ;n a 

S llS h,tbita n t l', d J,:t.1C~ J" su .' dcrecho s v sus l ib~ rt;] (k" n o ,~ 

encuentran vulnen Hios r t' r la J l'r(J gat(Jri~l cO nH?nLlda . 

Vl -

Por la f ~"" rln" c' n q u t:' ;-;~ ' re~uel \' l'l1 la;-; a"::C i •. ,) l1 t>;-; el l' 

inl:()n sri t llc io nai idad d (. un111laJC\ ~ C'n d pre . .;,en t e ~x rh.:d i ~nlL'. I)<.l sc 

hace cnnJena cn ~o~ las ni :'.: itn p()lH."' nu de.,} .dguna . 

I EHS A l'l.ICABLES 

Art ic ul os c it"tios \. 2(i~ \' 272 inc is o a) de IJ Con, tit l,,:i' H' 

Politica de I., R t'r Lihlica , l o. , 30.,50 .. (m,. / (l" 1 H . ll 5. 13:1 13/. 
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GQiF. [of cut/'iTlW( IONA '/:.,lAI) 

I 'iii. I ill . 141. J ·i2. 14i'i. Ji ll . 1(. ) ill c is" <I) , lh; v IS) dc' la J t'Y 

dc AnlJ.l.lrll, Fxhihiciu[J 1"''''''11 .11 \ '.k Cl1 ll .,t.itlicion,lItsbd \ -, J .lei 

r\ " u c rJ u 4 ,1) 9 ,is: Ll Corte.is- C" Ils ri tuci,, ",di ,Lld, 

I' ( m l c<\\: j () 

1.;:1 CI.) ri C dt: C o nst it llCi{ln<l lid .hJ C (~ n ba .... e e n 10 Lun~id l' raJn V 

Ic\· t:~ ..: itad .1 S d e ..: LI !"'I : I ) ]ncuIl Sli tlh.: io n,li , (h~ b Jey in)p ugn ada . In 

s ig ll icnte: ,Il el "/'''!'tad,, :;. del .lrl ic'1I I" 9l) e ll la parte q ue d ice : "EI 
;H,: ul' rdu cit" {'n ajen ;)Ci()ll J I~ hL:- tH: . .., II p.1i..'h l c . ..; (1 lllrfl llt 'hlc s q Ul ' St' l.n lit;1 , 

por b ;tuto rid a J rn;ixtnu. J(' c ll rliquicr c nrid,lJ :lutl:lfHJlna 0 

dl.~ s(cnt l' ali;:;" da, d ~' h( ' r ~i prcsent <l rsc <11 C ) rg at1i ~ nl O Ej ec uti\(, r c1rd ::'-1l 

r i.l ti fi c; I ~:i('l11 11"{ (:' diant(' ~h:ucrdo di c tad Cl ('n C Of1';<.." j() d t: .\1ini:-.:tn)s, ~) 
~~()r (, I \'Oll t r~l rj u , pard SU inlprl) haci(:H1. 1:1 ,h'u l' rJo ck rati{ic~h.' i6n! 
pl 1l lr;, in c luir In(lltif i ,,:,h·i ( ']) t'''' de It) l.ii " PtH~~ t U e n d dc ul' r d~l q ue .' (' 

prt'.';' t'n t L' p\ l r !;\ c llt id ,\ "j lj l ll' .... 1: prvpnn c rca li .:ar la ('n ;lj('n::h' i () tl, d e 

!l1ilncrd qut.' Sl h t c rm i l l\l . ..., v pr :.:c('I ' (\ ·~ ": ='l~ ,1dt.:t:Lll·il <t b po lit k " g CT1l'f";..d 

del Eqad,l , "; b ) d p,i rr'<l to ti n ,1i del ;Irt ie ll l" ')2 lJU~ dice: " [ I " , ·u<,,.,l o 

de c n aj L'n;h' i6n dc u n p~ ll ri nt Plli d uni ta rto , ~ Jli c Se c rn ita p") r la 

,Iuturid. ld nl ~lxj n "la de c ll ai q ll il: r e n ridad aut i.'H10 flla 0 dcsct' Dlr:di:aJa, 

tL.:: b.:rci preSc nta r ~:,' a l l) rg~Hl i.., n1 () Ejl.'t..:uciv() pa ra su ra t ific h.: icl (1 

t1H.:' Jid lltc (l(uC' rch , d ict<l tL.1 cl1 C Oll :-.t ·j l' J e \ (jni s rros , l) pOl' cl contrariu. 

p;tra Sll itn pfL 1b,u .. .: i{\n. FI ih.· ut.:: ;-d l.' de ra tit'i ( ;.h~ i o n pl1dr;i inl.:luir 

nludifi C' II. .. ' llHH:.~ "" (k In ciispul'st(i en ('1 i.\ Cl h : rd () que $,l,'" rn'~Cl1r(' pdf la 
enri d,ld que Sl: propnl1l' rl':ili::-, tr b c l lai l.:' n ;H .. ~ i 6n , de 11l <J l1 t 'Ll qU e . .;,U -'; 

tcrn1in o s \ . prt~ \~e pt(iS Sl' <ldl'(~ ' ·l t.:'n a L.l ~"o Ut ic l gl' n erdi Jl'! Estad u .": 

() 1',irr,lI'" p r ime I' ll del "nic u l .. C) \ , "ll b pa rte qu e dic e : "de h~ r ;i 
crn lcir :-'l' l In al.' lI er;.!u gu b l.' r n .tr i\ ·u Pl){' 1..·I. H) d u ~ tn del rnini s l e rio 0 

Tl l ln i:--te rio:, (Orre:-,pl )n i. hentl..·;-; pdt" \ : t/ V, ) (ned it) ~ l ' di"p ... ) n ~a: !' ; II ) 

p .. lrr~Ito q u .... ' ..;i~ut:' inllll'\{iar;Hr1c' llte.1i ~\ F .ln;H.1\1 \~ dd a rt ll\.J! O 93, e n 

b p~lrh\ q u e J i...:c : "y ..:P111l·rt'r .... t · .1 \.·l)n:-: iJcr;,H.: i 6n dd O r gilfli'dllD 

EjCl: lltivc, p~\ ra su ratifk.k i()n ,"I iil l[l r n l' (\1..' il1n. S II rati f iL ,l(ll )1l Jl'beril 

clt,( t u .U·,'; t : ! lIl' d i ~ll1t l...· (ll·lI l: rd <. ) guhc rntIti\·o d ic t ;)dn l~n Cun~('iu "k 
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1\tin.J ::' lr t..") ~ . el \·U ill p(hlr.i il)cluir rn(Jdit i L;.l ci~ )lIc .", de 11'1 di :-; I)Ul·S tu t' n el 

d..: uerdo 'ltll~ " t.' p!· \':!-, l'nt(: Pl)l" lJ lTlti J ad \.jUl' :-1..: pr(ll'oIH'.n::ali:ar h 

~l p u rt ;ki(·1I1 , JI_' n1illl CLiJ qut' $U:-. t0 rm !nns 'y. prt:\.:e pt t,h se ;ldl. .... l· t·I{ .. ' t1 ,l la 

r t.iiti,: J ~: L ncr,li lL..: ! E 'd;llk\ . " ; c ) l.l pa Ja}'r.l '\ · on qi~lI cil) n ~ll" del 

artku to 9 S ; f'l " pol rtild o J 2 ;.l e l .1rl'll:! do 9 (" 1;" '1\ L.h p"1L.lb ra ~ l-lliC d iCC I1: 

"pc\r l. 'onciuct\..1 del ()r~;!11i~n1() Ej t'cutivu": ~ ) ,l p ;\rt ado 9 Jd i:Htku l' 1 

97 , l,n la part e qu e di ce : "0 <JU t' L" mi ;; ma ;; (] u Nkn li b rad .. ,; a Ia 
au t.onumi.. <:olllr;> ct lJal. "; y h) apal'tado Ll del art iclIh, Yi, l'll la , 
palabr", que di cen: "pOl' (OnJudo dd Ol'gd!lislllO Ejeelltivo .". Las 

incon . .;t.irul:iunalidadcs quI.': St' dedari.lll eu C :oit~1 s ent e nci~\ no e xon e ran 

la obI i gaci (~m de Iu ... ("rU eS Lic s(cl1 t ralizadu> 4 ue carec.c:! 11 ;: h.: <lutonu011£1 

de ran ~ocon~ titu cion a l de c u rnpli r Uln d procedimien rod t.· aproba( i()11 

ddinitiva de los acto ., dn;\,,,d,,, ,Iv la Ley de C o ntraw(i " !H·'. dd 

E,lad" por parte Jd Oq:;mi'r1\1l Ej("Cllti",-" Il \ Las di,;p", ici ,mc s 

se llal adas e n los iuc i, ,1S a ), ,:) , d ), f) y h ) ckj a r;i n d e s lIrtir efeCIl" 

desJc' cI di cc is ~ is de mayo de mil nove,ientos noventa v siete, fech;, 

en qu e se pul'lin·' su su,pen;i6n pru\'is ional en d Diariu Uricial: v 

Ia , .. L<;l[Heni d,h ~ n 10:' inch,os b ) ,~;) ~ g }, qu cdaran , .. in vigt~ ncia a partir 

de l diil s ig u ic nlc d," Ia p"blicac ici n d el prcsellie hllo l'n d Diario 

( ) fid<ll. 111 ) Si n ll..l ga r b ., d t' tn;i~ i l1 L\1Il."t itu clon; l!idades plantcadas. 

IV) ;\ l) ha~' l l)lhi c ila t~ n co.o.;ta ,.., ni ,~ f imr'lCln t' multa alguna. V) 

PlIbi iqllCSl' e,tc fall o en e l D iMi ,' Ot iL i;.!. VI ) l\ u tifl' lu b t . 

."\ !cj.1 nJr l ' :,\Llh1~' 1 ~:h l () :\ gtl ir rt· 

Prr . .- idE' n t.;-

Lui:' Fdi pc S,h··n : Ju.irc.·: 

\1.1gi...;,rr .lci o 

j "J:-l: :\ rtllr~' Si.:rr i\ ~ ; () n ~.ll r : 

\ h ~ i s tr, ldl' 

F t'rn,lIh l() .l" ~ ~' Q ll !.' :. \J:1 · j ·,)r'.l:ii ' 

\ 1.1 ::i:-t r. H1 l) 

I\.t.: t'~ n H \."iBc t"l) Lp l"'('~· " i ij.ll1g" " 
\1;lgi"lLh\,' 

l \ ' n .. · hit.! \t.l : ~ l rie hn::-: {" \.'Ibid ." 

\ hgi:-.t r~ld~1 

,hi,\<1 Fr,] ;h i~C il rJp r (' ~ Ju.ir(:: 

\Llgi .. t r .ld t \ 

\1 ,I 11 ,,!t.... j . \ nU l" d l.~.i'" ... :l, l l" lilt..: 

~ l ' l"r d , n i ~ l C; I:,w r d 
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WHO J\AZO[\iAIJO DEL ~1A(;] STl\:\UU H l ;BFN HO\fI-' IW 
LOPF] Mlji\1\ ( ;OS E" l.A SEi\i TENC IA DE CI[\iC() DE 

SEl'TJE'viBRF. DL:-.m ~UVEClr::NT()S NOVENTA Y STETE 
DICTADA EN U)S LXI'HlIENTLS AC1 ! Ml,LAllO'i 142-Yi 
Y ,74-97 , 441-')7,490-9', \" ))')· 9 7. 

En ejerc icio dd ,ltl'ceil<! y"e m e c·'ll1 fi e rc el arri,' lti o ltll (It- 1.1 
Ley ,Ie Am paro, Exhibici, ',n l'n,unal v Jc CO{l,ri t ucio na lidaJ, pm 

('s te nu:Jio pro~ (·do a r;tZOn af mi vo to e ll la .sentcn ~ i a d k t;lda por cst;] 

Cork cI cinco ck sepliemhre de mil 1}( l\Tcie ntos nn vt'nra y sic tc, 

razon a mi e nto Cju e r,,';dizo e n 10 . .., tc rn1ino:"o sig uicn t. e-.; : ('stu ," d e 

;.1c uerdo cn yU t ~ la funci ,)n de L'I defen sa del orden con:-;titu(.ionai qu e 

... ~Cl rr(' :-. pnnJt' f1 (';.;. ta Cor te. d,,·b,l tl..' nc: r s u s u :'\ ren t(1 c io n en d pl'in ci pio 

de ~llprL'm'H.:i() dc la=, np;!p~h fu nJa n lcl1ta\':·:" r(.'c l.lJl ()f.,: ido cn los 

artic"I"s 44, liS ,. 20' f dc I., C Olhti t ncic,o. 

Dic.h " fu nci <)}l, a c rit n io dd s" scri to sc rea l i!;] p O l' m edi(O dd 

exan1. t.:: n de (:onstitllcio ualidad de las n O rItlu". c! \)li C ..:: o rn pn..: nde cl 

ana li:·;;is "It: It! Ji~pos ici61l impugnaJa y ~ll cunfruntaci6n C()n l:t norma 

l.~ o nstituci()n(ll cu)'a Ln t" racci 6 n :;c d ~ nl!I1 C ia, t odo el l;,:, cnn (~ I nbjeto 

de qU l,~ , en c a s~) de t,'x is t ir 1.1 Cl)Il lril\-"e n ... ~ i \)n dl.' l1 u ll c iad a , d prCcl-ptl) 

impugnado pic rd" Sll ""IiJ c: \" s c~ cxc luido del o rdcnamil,n to 

jurfdico. SicnJo que d prillCi r ic' de sLlprcTTli.!cia ~~ llns t ituL i ot1<lL 

in1plica que e n 1.1 cll ~pidv dd orocnarni e ntc' juriJiLo c.st ;i b 
Constituci6 n y ('s ta COlllO It> y ~ l1pn.: lna. e!'. vincul il n tc...' para ~ubl'rn " n [ e :; 

y gohe rnado :i ;l eke!.,' .Ie logr"r la consoiidadcin de u n [ , tad" de 

I )e rechu, la Corte d e C'lIblinh,i o lla lidad ha re it nad" que L1 

sllprCn1aC };.l c ll nstitllCtU!1ai inlF IJ ne cl qlle Ia." n o rn1 "b de graJ(l 

inferio r Jeh~n , cr (o illpalihks <"" n Ie. C o ns tiruc ion naj\) pe lla de 

nuii,bd ipw JHr~; c' lfnl' ;ltibi lid"d 'l llC ,Id ,,, enlcndc",c en "I 't'nrid" 

d C:., que las n(l rIl ldS de ,,';n jcter (l rJ i II;l ri ( l \'~lll'n s i g U<1 rd~lJ \ a rllH )nl<l ,·un 

bs normas qU l' int l'g ran d l exr t) C0I1 Q itUl-io l1.1L l'p r I, ) q ue 1a~ qu e 

lh) fUt:r~n l.'0111 p.tt ildl.:· .... ..;pO lnntr(lr L1~ ,11 OniL'n :Hilil' ll to \.·()n ~t i t lll: iu llal 
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\. de c li u din1.) ll 'l e i v ic io d e inco lI ~1 illh~ io(};d i d;}d qllf" detf'l'Inina ~ ll 

l·l imi!l;l(i6n d,,- I ()rdcn .l!11it,' 11 I () jurid ic( l. 

l: ":t i fh.."i'n 1 Jl;\t ib il id ~hi e." dl' cad ," fer ll lCltt' ria l c tlandl.' d (() !l h ': l1id,) 

dl~ 1)( )rnl<\ s intt;'ri{)['l's L'Ofltr dl'ia un pn'(ept(J t'xprcso J c leI Constitll L: i( ')n, 

pel!' J l~ ~1..H~ at ~ un tn~n Llr (~ ::.t' I": ~~ i)n L'l, C ('in:::. titu .... i~ ) n, dl·ht~ Si t'nlpr(' 

impon c l':'c I.. n nrfll;1 de 11 1:.1 YO !" je rarq ui.\. '] u lllanJo \~O ln {) hfls~ el 

r<1::onami t' ntn anl(' ri\~ r, Ill\..' ap;lrtc de! crit er iu de la rTIZlYUrla de los 

J\1agis lrado.;; q ue intcgran t' sta. Cnrt e, en c lla ntoa l rllz o narnicntn por 

d CtI,d s('. de(i:t r6 :-:. ill IU giH It! iJH"i.lt1 Stitllc ll)t1a liJad planteaJ.1 d)nlra 

" I incis ", 1() , del arlkulo 1") de I:t L(,'v ele C on tralaei(Jll t:s del Fstac!n. 

I' c f l.."\ rfn ;Hk > en \' ] .\rt i\." ulo 10 . del [) (·c r i.:' t o : 0 ... 9 7 ll(>1 C()ngrl' :-i~) de 1a 
Hq'Jli hli c:t \' C(lntra c l art kul" 2". (lc-I <:; I"do L)e,' rcto . dise ntilllie llio 

qU l: "'t.... ;llnd;:nH"'n u :\ lT~ la" r;l: n rH' .... ql,ll~ , \ I..·() ntint,a(.i ~:)n CXP(l Il.!; () ! 

.'\) Sll.'i(:!l C,'" (i t.: rr( "~ . en h :";l..' l1iClh'ia.'. e ,lfirtlla que Lt prcscrip...:i{)!) 

del , e,L! ll neh r a rr;lf,) rkl articul o 124 dl' Ia C:otlS titucion 

Cl1n tll'l1C un ;. \ tip ic l f('~cn " ; l d e k~" ,~" qu P SOlalllf.::ntc' por m edio 

dt' ti n a Icv 0 r "~lamt:n to [' llcdc rcgirse lu relativo a la enajenaci6n 

-\ ( hi e I1ls de la , cn ' idades d cs « (' ntrali~adas )' a ute'm o ma ' del 
1::-.taJ(l ; l~n ttl ..;,cnt(;1'l ci a ;:; c i!I~ ~ l1rrC l: n ( on traJicci lH1 al 

pu .... lt.: r inr nlcnrt,' dccir.;. c qut:' 11 (1 (;~ Sllfki t::' l1tC la ap licaci6n d~ 1'-1 

i l'o rb dt' b rese r"" de In · tren t.e all',i rr~ fo s<,g uild,) del articul" 

1 ~-t \.~ l)l1qjluci{)nal, aduci~nd~):-:;c que d legisla~lor no hab rid 

h('dH ~ e:-.ja p n .' \" j", i{Hl .... i 11 0 h u h [l~ra ten id\) en nH'ntc 1..1ue Ll 

tnaj,·n.,,:i') 11 de I"s bicnts de las ellliJadt's de,ct nrrali~;1Jas 0 

;Hltl") n C'II11<1 S dcben'd r ~ g.irsl' p or ~tl S le\'l.~ s y rcglam cntl):-'. 

E n ded,), e ll d ;11<:i,o le). d,,1 artiodo S() de la Lev de 

(\)ntra 1.l<'i ll n" s del [stad" . rcl,'rlllad" en ('I ;lrrlcllio 10, del 

I) ,,,: ~rct () 20,97 J ci Cung rc~d de 1.1 }{ ep t'd-)!ica , ~e regula que! 

dI;1':' di~pn~j c i,)n('s cl)ntl~ niJ; h (-:n t" ... Ir. ~ : ; Ipiruln :"c apilL-an a las 

en :idack, aut,\ n ,)m.1S v ,ks(cntr;)li:ada,; del E Slado . (ll;H1dn J", 

. -, -' 2 -"" 

COilrE 0;: C( ·-' N5f1r~KI()NA 'JDA!) 

di~I )( )I\i c i t) nt.' s <jUt' ia " ri j'ln p riv ;niv~l ll l('ntc n o co otc'n1 pll'f) la 

l'l\aj t' II ; I ~ : i\_) n lk ",us bi{'n t::-. ~ () la tr.lflsn )il:;i o n de ~us ohlig i1cion(;~ 

o ;\TllOOS a.;:,pC' ( t l.)S en (;Onjul1tl). La prcscn tc normativa no ~c 

api!ta a 10:-; a;:;\1nto~ del (UP, ... . ordina rio de las a c tividadcs. qu e 

,' onstitUY;1l1 cl ohiNo de clickls entidadcs." Dc csa cucnta, a 

ll1 i {llnd c .o.,tl,\ pan:ce r , en eI c itad\} inc iso sf existe contrtl\'t.'nci()n 

de I,) di s pll cst e) en eI segund o parrafo del artfculo 124 

consl il ucional , put'sto que il() Pll ~(!c: cntc ndersc, (uando por 

mandato cOilstitucional St establecc po r lcyes especfficas la 

rcguiac ion Jel f unc lpnam icTlto y organi zaci(1) de las entidades 

dcscollralizadas () all U'll1()m;:s. que una ley C(l mo b le y 

illlPugnada pucd" apiicars~ con caracter suplctivo en ausencia 

d(, n OrlHaS qu c aSl In rcgult.: 'n. 

C !,. lll d lo lini c;:lI11 (; l'l tc Sf: i n l(O ll i ariOl .i ll ~ti f it.:t1 r un \ac in I(~gal en 

d 'l1lL' e l car,;cre r supletlvo de una norma t'micamente pm,da 

d ete rminarse en " lls e n ( i~ de una no rma legal , pero ne) en ( I 

case' d~ las cn tidadcs ckscc IIlrali:a,ias y ;lulollo Illas , cliando 

por ma.fl liat{) cl)n "'titu~: i ()n ;ll Jt'h t~n e:-.tar rl~ gulad<t . ..; tod"s st! " 

ac[ ividacic's pm m, ·dio dt: leyes espedficas , s in que la a llscncia 

,\C nOrma lq:;d algu il.1, pucd« supl ir cliche! om isi6n dcllegislad o r, 

'1l'1l1 (uando ,ea tOlal 0 parcialmente. De esa cuenta, no 

ClHllpano eI , r il eric' de qUt· no '" pu"ibl~ admitir que existan 

e',feras dt' Ia relac i6n hum;m<l tX l'ntas de regulaci6n, ('umo 10 

e'onsidera esta Corte en la se iltencia antes mencionada , pucsto 

que cI vado lega l qut' da lugar en muchos casos ;) la teoria dl' 
la sUl'l ctn riedad de las norm'b, es c()nsecuencia de 1a omisi6 11 

en d cllmplimiento de su i u nc i6n Jd organismo con poder 

It-gislativll el ci Estael", v que p,)r el l" , eil el ,\ mbitu puramenle 

judie,a!, que no es d <aso que sc exa miil a o bliga a los jUl'ces a 

una int.crpretaci{m de 1« lh1 rt1'" po r Llta 0 insufic iellc ia de 

rt~gultl~ : l ()n cn un prec c: pt.n T1UrIllalivo. 

-- .',' -
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Si bil'n C:~ (iert(1 lJUl~ 1.1 rt'fr~rrn;\ de tUI,1 gran canridad (k [eye'i 

Indi\-idu;di:::,HLt" ~i\.ll' !l\~n[\drl LI \:r('<1(l\..)n t! ('rc.;~1ni::i1ci()n 1..-1.,' 

cnr-i(LHL-,..., (Jt'sc('ntr(di::;I.(h~ pucdc -.;cr l·fil..:icll!l-:Hlt'TllC rcducid,) 

~'!l[1 L1 emt"ion dl' Llll.l "dh It.:.'v, h sult!ci\.)n dt, 1(1 rn>hkTll,itit.:.:a 

qt!(' dIo origin,-!r!;::! ~('stl.l t:"i, b rcformil de di(:h,h It'Ycs; t'S 

rcspons,ll)ilidad lllli..:amcntc del Congres(I de 1<1 Replibli,,-~a \' 

cstl.1 Curte no r'uede :,uplir Jicha rl'~r'()n:,abilidad cuanllu en un 

fHt'(ept(l nurmdtivu l'rniti~l() par;\ solucionar clIo contravenga 

un Inandato Cl1[btitucion<11. en l'uanto a 1(1 enlisi6n de leyt'~ V 

rcgianH.'nto" cspecificos, puc:-to que la inadccl1ad~l rcgulat,:i6n 

de 0:;tlJS puedc dar tu:::;ar a llecllo:-, C~)In\.) c1 dcnunciado por Ius 

au:innant('s lTI L·)S in(on.qitlll~l()nalidades plantl'ilda;.;, dt; (.jUl.." 

pur nledi(1 de una norrn;, ordinaria puett:\ en dctcrrllin~Hlo 

rnomcntu .;,upri mit.'d.: un;) l'il ti..:bJ de~t.:.'t'ntL\ J: ::~hLI, obvi;j n.Jc,...,c 

para eUo ,·1 prclc'eciilllicnto e,table-ciclo en d l'dtin1l' p,irr:.lfo dc·1 

art1culo ] ';4 (l_l!1Stituciol1id, 

En c",wtll al <l[,jli,is del artkul,) 20. del Decret" 20··1}7 de1 

CongrC~(1 de b HcptihliLd. en b~ sc~iones S\l~tU\'E' el criterio y 

asi 10 hilt: \ cr ell el vol () r"",mad,, verticio en cl expediente 441-

97. tTl ClI<lnfU a ClUl' b derug<ltt'ri,] dd segul1Jn parnfo de! 

articulo 1 :;2() del C6digo Civil, era vioLll"r;a d I" e'iahlecid" 

en los articulo., -\4 'c'~und() p5rrafo, 1 19 in,'i", i) v 140 de h 

Cun:..;,tituci6n. rue!'ti) que .. tl JerogJ.r~l' d p,irrafo ::.q::undl.) an tc~ 
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DICTAMEN 

REFORMAS A LA LEY DE AMPARO, EXHIBICION PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD 

Articulo 5°. Principios procesales para la aplicacion de esta ley, En cualesquiera procesos relativos a 
la justicia constitucional rigen los siguientes principios: 

Todos los dias y horas son habiles, 
Las actuaciones seran en papel simple 
Toda notificacion debera hacerse a mas tardar el dia siguiente de la fecha de la respectiva resolucion, 
salvo el termino de la distancia. 
Los tribunales deberan tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demas asuntos. 

Articulo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en Pleno 
conocera de los amparos que se interpongan en contra de: 

EI Tribunal Supremo Electoral. 
Los Ministros de Estado 0 Viceministros cuando actuen como encargados del Despacho. 
EI Procurador de los Derechos Humanos, 
EI Fiscal General de ta Republica. 
EI Procurador General de la Nacion. 
Los Embajadores 0 Jefes de Mision Diplomatica guatemaltecos, acreditados en el extranjero. 

La Camara de Amparo y Antejuicio conocera de los amparos interpuestos en contra de: 

Las Salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de 
Cuentas, Salas del Tribunal de la Contencioso Administrativo y el Tribunal de Conflictos de 
Jurisdiccion. 
La Junta Monetaria. 
EI Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 

Articulo 13. Competencia de la Corte de Apelaciones. Las Salas de la Corte de Apelaciones , en sus 
respectivas jurisdicciones, conoceran de los amparos que se interpongan en contra de: 

Los Viceministros de Estado y los Directores Generales. 
Los funcionarios judiciales de cualquier fuero 0 ramo que conozcan en primera instancia. 
Los Alcaldes y Corporaciones Municipales de las cabeceras departamentales. 
EI Contra/or General de Cuentas. 



Los gerentes, jefes 0 presidentes de las entidades descentralizadas 0 aut6nomas del Estado 0 sus 
cuerpos directiv~s, consejos 0 juntas rectoras de toda e/ase. 
EI Director General del Registro de Ciudadanos. 
Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales. 
Las asambleas generales y 6rganos de direcci6n de los partidos politicos. 
Los c6nsules 0 encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero. 
Los Consejos Regionales 0 Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, y los gobernadores. 

Articulo 14. Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia, en sus 
respectivas jurisdicciones, conoceran de los amparos que se interpongan en contra de: 

Los Administradores de Rentas. 
Los jueces menores. 
Los jefes y demas empleados de poliGia. 
Los alcaldes y Corporaciones Municipales no comprendidos en el articulo anterior. 
Los demas funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero 0 ramo no especificados en los 
articulos anteriores. 
Las entidades de derecho privado. 

ArtIculo 15 Competencia no establecida . La competencia establecida en los articulos anteriores se 
aplica cuando el amparo se interpone en contra de alguno de los individuos integrantes de los 
organismos y entidades mencionados, siempre que actuen en funci6n 0 por delegaci6n de estos. 

Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad 
determinara, sin formar articulo, el tribunal que debe conocer. En este caso, el tribunal ante el que se 
hubiere promovido el amparo, si dudare de su competencia, 0 alguna de las partes la cuestionara en 
la primera audiencia que senala el articulo 35 de esta Ley, se dirigira a la Corte de Constitucionalidad 
dentro de las veinticuatro horas siguientes de surgida la duda, acompanando copia de la solicitud de 
amparo. La Corte resolvera dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la consulta y 
comunicara 10 resuelto en la forma mas rapida. La duda planteada suspendera el tramite del amparo 
y debera quedar resuelta antes de dictarse la sentencia u otra resoluci6n de fonda con la que 
concluya el proceso. 

Lo actuado por el tribunal original conservara su validez. 

Articulo 17. Impedimentos, excusas y recusaciones. Cuando el Juez ante quien se pida amparo 
tenga impedimento legal 0 motivo de excusa, despues de conocer la suspensi6n del acto, resoluci6n 0 

procedimiento ree/amado, si fuere procedente, dictara auto razonado can expresi6n de causa y 
pasara inmediatamente los autos al de igual categoria mas pr6ximo. Si se tratare de los miembros de 
un tribunal colegiado, se ordenara, en su caso, la suspensi6n del acto y se lIamara inmediatamente a 
los suplentes a efecto de que el tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el 
amparo. De la misma manera se procedera en los casos de recusaci6n de jueces y magistrados que 
conocen en primera instancia. 



No obstante las reglas establecidas sobre competencia, el amparo sera admitido por el tribunal ante 
quien se haya presentado y sin demora 10 remitira al tribunal competente. 

Articulo 19. Principio de definitividad. Para pedir amparo deben agotarse previamente los recursos 0 

procedimientos judiciales 0 administrativos id6neos, para corregir el acto, resolucion 0 procedimiento 
reclamado por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del 
debido proceso. 

En circunstancias excepcionales, que calificara el Tribunal de Amparo, el requisito de definitividad a 
que se refiere este articulo, no sera exigible por inexistencia de recursos de efectos suspensivos y el 
acto reclamado pudiere consumarse produciendo danos irreparables al interesado, 0 cuando este no 
haya side 0 no pudiese ser parte en las actuaciones. 

Articulo 21. Requisitos de la petici6n . EI amparo se pedira por escrito, lIenando los requisitos 
siguientes: 

Designacion del tribunal ante el que se presenta. 
Indicacion de los nombres y apellidos del solicitante 0 de la persona que 10 represente, su edad, 
estado civil, nacionalidad, profesi6n u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Si se 
gestiona por otra persona debera acreditarse la representaci6n . 
Relaci6n sucinta de los datos relativos a su existencia y personalidad juridica, cuando quien promueve 
el amparo es una persona juridica. 
Especificaci6n de la autoridad, funcionario , empleado, persona 0 entidad contra quien se interpone el 
amparo. 
Relaci6n de los hechos que motivan el amparo. 
Indicaci6n de las normas constitucionales 0 de otra indole en que se apoye la peticion de amparo, as! 
como las demas argumentaciones y planteamientos de derecho. 
Acompanar la documentaci6n que se relacione con el caso, en original 0 en copias, 0 indicar el lugar 
donde se encuentre, y los nombres de las personas a quienes les consten los hechos y los lugares en 
donde pueden ser citados y precisar cualesquiera otras diligencias de caracter probatorio que 
conduzcan al esclarecimiento del caso. 
Lugar y fecha. 
Firmas del solicitante y del abogado 0 abogados colegiados activos que 10 patrocinan, asi como sus 
sellos profesionales e indicaci6n del numero de colegiaci6n. Si el solicitantes no sa be 0 no puede 
firmar, 10 hara por el otra persona 0 el abogado que 10 auxilie. 
Acompanar una copia para cada una de las partes y una adicional para usa del tribunal. 

Articulo 22. Omisi6n de requisitos en la peticion. Cuando la persona que solicita amparo haya 
omitido el cumplimiento de uno 0 mas requisitos en la interposici6n 0 sea defectuosa la personeria, el 
tribunal que conozca del caso resolvera dandole tramite al amparo y ordenara al interponente cumplir 
con los requisitos faltantes dentro del plazo de cinco dias, pero en 10 posible no suspendera el tramite. 
Cuando el tribunal 10 estime pertinente, podra agregarse a este termino el de la distancia. 



Si no se subsana el defecto u omisiones dentro del plazo senalado con anterioridad, la accion de 
arnparo se tendra por desistida, haciendose la declaracion en ese sentido por el tribunal que conozca 
del asunto. 

Articulo 23. Gestor judicial. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley 
podran actuar gestionando por el afectado, sin acreditar representacion en forma, cuando declaren 
que 10 hacen por razones de urgencia, para la deb ida proteccion de los intereses que les han side 
encomendados. 

La representacion debera acreditarse dentro de los diez dras siguientes a la interposicion del amparo; 
en caso contrario, se tendra por desistida la accion y se ordenara el archivo del expediente, salvo 
casos especiales que el tribunal calificara. 

Articulo 25. Legitirnacion activa del Ministerio Publico, del Procurador General de la Nacion y del 
Procurador de los Derechos Hurnanos. EI Ministerio Publico, el Procurador General de la Nacion y el 
Procurador de los Derechos Humanos, tienen legitimacion act iva para interponer amparo a efecto de 
proteger los intereses que les han side encornendados. 

Articulo 34. Partes en el proceso de amparo. Se tendran como parte en el amparo, adem as del 
accionante, a la autoridad impugnada, al Ministerio Publico, a los terceros que establezcan su interes, 
al Procurador General de la Nacion si de los expuesto se advierte que pueden afectarse intereses del 
Estado, y a quienes de oficio el tribunal considere como terceros. 

Si la autoridad, persona impugnada 0 el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de que alguna 
persona tiene interes directo en la subsistencia 0 suspension del acto, resoluci6n 0 procedimiento 
reclamado, ya sea por ser parte en las actuaciones 0 por tener alguna otra relacion juridica con la 
situacion planteada, estan obligados a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y direccion y, en 
forma sucinta, la relaci6n de tal interes. En este caso, el Tribunal de Amparo, previa calificacion, dara 
audiencia a quien corresponda. 

Cuando sean varios los accionantes 0 los terceros que representen un mismo interes, deberan 
unificar su personeria ; si no 10 hicieren pasado el termino que el Tribunal les senalare, se designara 
de oficio al representante comun . 

Articulo 35. Primera audiencia a las partes. Recibidos los antecedentes 0 el informe, el Tribunal de 
Amparo esta obligado a constatar el cumplimiento de los presupuestos de ternporalidad de la accion, 
de definitividad del acto reciamado y de legitimaci6n activa del accionante y pasiva de la autoridad 
impugnada. En caso de incumplimiento de alguno 0 varios de tales presupuestos, debera dictar auto 
razonado suspendiendo definitivamente el tramite del amparo e impondra al abogado patrocinante la 
multa a que se refiere el articulo 46 de esta Ley. Esta resoluci6n sera apelable. 

Constatado el cumplirniento de esos presupuestos, el tribunal, con vista de los antecedentes 0 el 
informe, debera resolver, 0 en su caso confirmar 0 revocar la suspension provisional del acto, 



resolueion 0 proeedimiento reelamado, y dara vista a las partes, quienes podran alegar dentro del 
termino eomun de euarenta y ocho horas. 

Para los efeetos de la audieneia a que se refiere este articulo, en easo que a juicio del tribunal sea 
necesaria la vinculacion de tercero que no hubiese side posible notifiear por ignorarse su paradero, se 
Ie notifieara por edicto publicado en el Diario Oficial y en otro de circulacion diaria. Tal notificacion 
surtira eficacia ocho dias despues de la ultima publicacion. 

Articulo 36. Prueba y pesquisas de oficio. Vencido el termino de la audiencia a que se refiere el 
articulo anterior, hayan 0 no alegado las partes, el tribunal esta obligado a dictar la resolucion que 
disponga abrir a prueba el amparo por el improrrogable tennino de ocho dias, 0 bien, relevarla 
cuando, a su juicio, no sea necesaria. 

En la resolucion que disponga la apertura a prueba, el tribunal podra indicar los hechos que 
pesquisara de oficio, en cuyo caso practicara las diligencias pertinentes para agotar la investigacion. 

Ninguna persona 0 autoridad puede negarse a acudir al lIamado de un tribunal de amparo, ni 
resistirse a cumplir con sus resoluciones, salvo caso de fuerza mayor que comprobara el mismo 
tribunal. 

EI incumplimiento a 10 ordenado en las diligencias de prueba 0 pesquisas de oficio sera sancionado 
conforme al Codigo Penal, para 10 cual el Tribunal de Amparo certificara 10 conducente al Ministerio 
Publico. 

Articulo 41. Enmienda del procedimiento. En los procesos de amparo los tribunales tienen facultad 
de enmendar el procedimiento cuando se hubiere incurrido en error substancial. EI auto que disponga 
la enmienda del procedimiento es apelable, pero la apelacion no tendra efectos suspensivos y el 
amparo continuara su tramite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momenta en 
que se esperara la resolucion de la apelacion. La Corte de Constitucionalidad conocera de la 
apelacion y resolvera con base en copia de las actuaciones. 

Articulo 43. Doctrina legal. La interpretacion de las normas de la Constitucion y de otras leyes 
contenidas en sentencias y autos que finalicen procedimientos, dictados por la Corte de 
Constitucionalidad, sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos 
contestes. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podra separarse de e[la razonando la 
innovacion, [a cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lIeguen a emitirse tres fallos 
sucesivos con testes en e[ mismo sentido. 

Articulo 46. Multas. Cuando el tribunal estime, razonandolo debidamente, que el amparo interpuesto 
es frlvolo 0 notoriamente improcedente ademas de condenar en las costas, sancionara con multa de 
cincuenta a mil quetzales, segun la gravedad del caso, al abogado que 10 patrocine; pero, si fuera 
interpuesto con abuso de derecho 0 para obstacu[izar [a tutela judicial, la multa podra aumentarse 
hasta cinco mil quetzales. 



En los casos de amparo promovidos, por 0 a favor de menores, incapacitados, alimentistas, 
trabajadores, e instituciones de beneficencia, en asuntos relacionados con dichas condiciones, y que 
fuere obligado imponer multa al 0 los abogados patrocinantes, el monto no sera mayor de quinientos 
quetzales. 

Articulo 48. Improcedencia de las sanciones y multas. Las sanciones y multas que establece esta ley 
no son aplicables al Ministerio Publico, al Procurador General de la Naci6n, al Procurador de los 
Derechos Humanos y abogados de la Defensa Publica Penal, cuando sean interponentes del amparo. 

Articulo 49. Efectos del amparo. La deciaraci6n de procedencia del amparo tendra los siguientes 
efectos: 

Dejar en suspenso, en cuanto al reciamante, la ley, reglamento, resoluci6n 0 acto impugnados y, 
en su caso, el restablecimiento de la situaci6n jurldica afectada 0 el cese de la medida, si los actos 0 

resoluciones impugnados adolecen de nulidad total 0 parcial se hara tal declaraci6n, fijandose la 
extensi6n y su alcance a otros actos 0 resoluciones posteriores. 
Fijar un termino razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo en resolver, 
practicar alguna diligencia 0 ejecutar algun acto ordenado de antemano. 
Cuando el amparo hubiese sido interpuesto por la omisi6n de la autoridad en la emisi6n de la 
reglamentaci6n de la ley, el Tribunal de amparo resolvera fijando las bases 0 elementos de aplicaci6n 
de esta al caso concreto, segun los principios generales de derecho, la costumbre, los precedentes 
para otros casos, la analogia de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el tribunal 
decida. 

Articulo 57. Liquidaci6n de multas. Toda multa debera pagarse dentro de los cinco dias siguientes de 
la fecha en que quede firme el fallo. Para tal efecto, la Secretaria emitira de inmediato la orden de 
pago correspondiente. En caso de incumplimiento en el pago, se procedera al cobro por el 
procedimiento judicial establecido para la ejecuci6n en la via de apremio regulada en el Codigo 
Procesal Civil y Mercantil, constituyendo titulo ejecutivo suficiente la certificaci6n en la que conste el 
monto del adeudo, extendida por la Tesoreria de la Corte de Constitucionalidad. 

Articulo 61. Resoluciones contra las que puede interponerse apelaci6n. Son apelables: las 
sentencias de amparo, los autos que denieguen, concedan 0 revoquen el amparo provisional , los que 
resuelvan la Iiquidaci6n de costas y de danos y perjuicios, los que suspendan definitivamente el 
tramite del amparo y los que pong an fin al proceso. 

EI recurrente podra apelar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haber sido notificado. 

Articulo 63. Legitimacion para apelar. Podran interponer recurso de apelaci6n las partes, el Ministerio 
Publico, el Procurador General de la Nadon y el Procurador de los Derechos Humanos, cuando a 
cualquiera de estos dos ultimos se les hubiere dado intervend6n en el proceso. 



Articulo 116. Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso 
de cualquier competencia 0 jurisdicci6n, en cualquier instancia y en casaci6n, hasta antes de dictarse 
sentencia, las partes podran plantear como acci6n, excepci6n 0 incidente, la inconstitucionalidad total 
o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. EI tribunal debera pronunciarse al 
respecto. 

EI planteamiento, ademas de cumplir con 10 previsto en el articulo 21 de esta Ley, en 10 aplicable, 
debera expresar claramente las normas impugnadas y las constitucionales que se estimen violadas 
con el fundamento juridico que se invoca para basar la petici6n de inconstitucionalidad haciendo un 
anal isis concreto, individual y comparativo entre unas y otras. 

Cuando se haya omitido el cumplimiento de alguno de estos requisitos . sera aplicable 10 preceptuado 
en el articulo 22 de esta ley. 

Articulo 118. Inconstitucionalidad de una ley en 10 administrativo. Cuando en casos concretos se 
aplican leyes 0 reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza 
tuvieren validez aparente y no fueren motivo de amparo, la inconstitucionalidad debera plantearse en 
10 contencioso administrativo y se tramitara conforme el procedimiento de inconstitucionalidad de una 
ley en caso concreto. 

Sin embargo. tambien podra plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casaci6n, en la forma 
que estable el articulo anterior, si no hubiere side planteada en 10 contencioso administrativo. 

Articulo 127. Apelaci6n y ocurso de queja. Los autos que resuelvan 0 pongan fin al tramite de la 
inconstitucionalidad en caso concreto son apelables. La apelaci6n debera interponerse de manera 
razonada, dentro de tercero dia. 

Si alguna de las partes estima que en el tramite el tribunal no cum pie con 10 previsto en la ley podra 
ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad. Para el efecto sera aplicable 10 previsto en los 
articulos 72 y 73 de esta Ley. 

Articulo 131. Devoluci6n de las actuaciones. AI quedar firme la sentencia 0 el auto que decida el 
desistimiento tacito del planteamiento, las actuaciones se devolveran inmediatamente al tribunal de 
origen, con certificaci6n del fallo, para los efectos consiguientes. 

Articulo 134. Legitimaci6n activa. Tiene legitimaci6n para plantear la inconstitucionalidad de leyes, 
reglamentos 0 disposiciones de cari;'lcter general: 

La junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando por medio de su presidente. 
EI Ministeria Publico, par medio del Fiscal General de la Republica. 
EI Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos 0 dispasiciones de caracter 
general que afecten intereses de su competencia. 
Cualquier persona con el auxilia de tres abogados colegiados activos. 



Articulo 135. Requisitos de la solicitud. La peticion de inconstitucionalidad se hara por escrito 
conteniendo, en 10 aplicable, los requisitos exigidos en toda primera solicitud conforme 10 dispuesto en 
el articulo 21 de esta Ley, y ademas debera expresar: 

las leyes, reglamentos 0 disposiciones de caracter general que se impugnan de inconstitucionalidad, 
con indicacion de la autoridad que las emitio y las fechas de su vigencia y de su publicaci6n en el 
Diario Oficial; 
si el planteamiento de inconstitucionalidad es total 0 parcial; 
el fundamento juridico que se invoca para basar la inconstitucionalidad, haciendo un anal isis concreto, 
individual y comparativo entre la norma impugnada y la constitucional. 

Articulo 136. Omisi6n de requisitos. Si en el planteamiento se hubiere omitido los requisitos a que se 
refiere el articulo anterior, la Corte de Constitucionalidad ordenara al interponente cumplirlos en el 
termino de tres dias. Transcurrido dicho termino sin que el accionante haya subsanado las 
deficiencias senaladas, la Corte dictara auto razonado declarando la inadmisibilidad de la accion y 
sancionara con multa a cada uno de los abogados auxiliantes. La multa impuesta en este articulo no 
es aplicable cuando el interponente este comprendido en los incisos a), b) 0 c) del articulo 134 de esta 
Ley. 

Articulo 139. Audiencia, vista y resolucion. Si no se dispone la suspension provisional 0, en su caso, 
decretada esta, se dara audiencia por quince dias comunes al Ministerio Publico, y a cualesquiera 
autoridades 0 entidades que la Corte de Constitucionalidad estime pertinente, transcurridos los 
cuales, se haya evacuado 0 no la audiencia, de oficio se senalara dia y hora para la vista dentro del 
termino de veinte dias. La vista sera publica si 10 pidiere el interponente 0 el Ministerio Publico. La 
sentencia debera pronunciarse dentro de los veinte dias siguientes al de la vista. 

En caso de que el Ministerio Publico sea el accionante, se omitira conferirle la audiencia a que se 
refiere el parrafo anterior. 

La Corte debera dictar sentencia dentro del termino maximo de dos meses a partir de la fecha en que 
se haya interpuesto la inconstitucionalidad. 

Articulo 144. Normas aplicables. La sentencia sobre inconstitucionalidad se dictara de acuerdo con 
10 dispuesto en esta Ley para los procesos de amparo y de inconstitucionalidad en casos concretos. 
Para el tramite y ejecucion de 10 resuelto en la inconstitucionalidad, tambien seran de aplicacion 
supletoria las disposiciones relativas al amparo. Estas disposiciones se aplicaran en 10 que fueren 
pertinentes. 

»Numero de expediente: 868-97 
»Solicitante: Presidenta del Congreso de la Republica; Arabella Castro Quinones 
»Tema examinado: LAEPyC, reformas a los articulos 19,20,22,33,61 Y 77 literal a) 
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